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El alumno GALlNDO GUTIERREZ OCTAVIO, ha elaborado en este Seminario a mi
cargo y bajo la dirección del LIC. CARLOS BARRAGÁN SALVATIERRA, la tesis
profesional titulada " LA APLICACiÓN RETROACTIVA DEL NUEVO CODIGO PENAL EN
LAS SANCIONES PENALES". que presentará como traba jo recepcional para obtener el
titulo de Licenciado en Derecho.

El profesor LIC. CARLOS BARRAGÁN SALVATIERRA en su calidad de asesor, nos
informa que el trabajo ha sido concluido satis factoriamente, que reúne los requisitos
reglamentari os y académicos, y que lo aprueba para su presentación en examen profesional.

Por lo anterior, comunico a usted que la tesis " LA APLICACiÓN RETROACTIVA
DEL NUEVO CODIGO PENAL EN LAS SANCIONES PENALES" . puede imprim irse, para
ser sometida a la consideració n del H. Jurado que ha de examinar a el alumno GALlNDO
GUnERREZ OCTAVIO.

En la sesión del día 3 de febrero de 1998, el Consejo de Directores de Seminario acordó incluir en el
oficio de aprobación la siguiente leyenda:

-El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de dia a
dla) a aquél en que le sea entregado el presente oficio. en el entendido de Que transcunido dicho lapso sin
haberlo hecho, caducara la autorización que ahora se le concede para someter su tesis a exame n profesional,
misma autorización que no podrá otorgarse nuevame nte sino en el so de que el trabajo recepcional conserve
su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del r ámite para celebración del examen haya sido impedida
por c:ircunstancia grave. todolo cual calificará la Se el na Gene I de la Facultad"

LIC. JOSÉ PA
DIRECTOR DEL s5Mfím~
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INTR ODUC CiÓN

El 12 de noviembre de 2002. entro en vigor un nuevo Código

Penal para el Distrito Federal. el c ua l estableció que podía se a plicad o en

formo retroac tiva siem pre y cuonc o tuviera sanciones que benefic iaron o

los gobernados.

Lo presente investigación tiene como finalidad demostrar que el

leg islador omitió por a lguna c ircunsta nc ia seña lar de formo c la ro quién es

la autoridad c ompetente para rea liza r la traslac ión del tip o p ena l y la

correspo nd iente sa nc ión. lo que provoco que entre los d ife ren tes

juzgadores e insta nc ias no existiera un c riterio uniforrne 01 respec to.

El primer capítulo hac e referenc ia a la palabra retroactividad . o sí

como a d ife rentes conceptos de d istintos autores; de iguo l forma se hac e

menc ión de a lgunas teorías que surgido poro dar explicación a lo

retroacti vidad pero que no resuelven de forma c loro y precisa este

p roblema en ma teria p enal. pero sin embargo son útilos para poder

entender el tema.

Durante el segundo capítulo se hará not or c ómo Esp aña

estableció en su nuevo Código Pena l. e l c ua l empezó a tener v igenc ia en

el a ño de 1996. seña lo de formo c lara quién y c ómo estaría fac ultado para

aplic ar retroac tivamente las sanciones que estab lecía este nuevo

ord enamiento punitivo. con lo c ua l se evito q ue existie ra d isc repanc ia en

c rite rios. Argen tina permite aplicar leyes intermedias. p ero se hac e

d istinc ión de las leyes temporales y de la leg islac ión que estuvo vigente

d urante la d ictadura militar.
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El tercer capílulo seña lará más no limitará el contenido y a lcanc e

de las d istintas garantías que establece nuestra Constilución Polític a de los

Estados Unidos Mexicanos en sus primeros 28 artículos. Asimismo, en este

apartado se dará un pormenor de las facultades de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal.

y en el último apartado y para finalizar la presente investigación,

se hará un análisis de los articulas del Código Penal tanto abrogado como

del vig ente que tienen relación con la retroac tividad, señalando las

imprecisiones de cada uno; haciendo notar que el Código Penal para el

Distrito Federal que empezó a tener vigencia a partir del 12 de noviembre

de 2002 , no estableció de forma clara respec to de quien es la autoridad

c ompetente para rea lizar la traslac ión d e las penas y sus correspond ientes

sanciones, en los asuntos donde se haya d ictado sentencia y esta haya

causado estado, resaltando los distintos c rite rios que tuvieron los d istintos

Órganos jurisdiccionales, en los anexo s que están al fina l de ia tesis.

1I
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CAPITULO PRIMERO

ASPECTOS GENERALES

1.1 CONCEPTOS DE RETROACTIVIDAD

Antes de exponer algunos conceptos de la retroactivida d.

primero ana lizáremos lo que sign ifica ta l voc ablo. y se advierte que se

compone de un pref ijo. que es retro que quie re dec ir el " .. . que retroc ed e;

el pa rtidario de instituciones políticas o sociales. prop ias de tiempos

pasados" ]. En este sentido nos referimos a las leyes; oí sign ificado d e retro

se le une ia de ac tividad, q ue en un sentido simple se entienda c omo una

acc ión o un hacer. Por lo que uniendo ambas voces. el vocab lo

retroac tividad, se entiende de una manera sencilla como un hacer en un

tiem po anterior o pasado, d icho en otras palabras obrar sobre e l posado.

c oncepto que en su oportunidad ana lizaremos y ejemp lificaremos.

La lega lidad como una garantía constituc ional. se manifiesta en

la irrefroactividad de las leyes, garantía que únicamente se c um ple

c uondo se aplica uno ley que ha sido promulgada con anterioridad 01

hecho, es decir. que el juzgador debe sancionar un hecho o ac to de

c onformidad con las leyes exp ed idas con anterioridad a l m ismo;

atend iendo a lo dispu esto en el segundo párra fo del a rtícul o 14 de nuestra

Constitución e l cual estatuye:

"Na d ie podrá ser privado. de la vida, d e la libertad o de

sus p ropiedades, posesiones o derechos. sino mediante

juic io seguido an te los tribunales previamente

I MATEOS MUÑOZ. AGUSTíN. COM I' I-;,\'¡¡¡O DE ETIMOLOGíAS GI1ECOIA TI NAS DEl. ESP.'l !\'()J..
30" ed.• Editorial Esfinge, S.A.. Naucalpan Edo. de México. ]992. p. ]OO.
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esta blecidos, en el que se cump lan las formalidades

esenc ia les del proc edimiento y conforme a las leyes

expedidas con anterioridad al hecho"2.

Asimismo la retroactividad versa sobre d e un conflicto de leyes en

el tiempo, partiendo de la idea de que existen dos leyes. una abrogada o

derogada y otra vigente, las cuales tipifican la misma situac ión Jurídica de

forma d istinta , y que solo se aplica al caso concreto la ley que estaba

vigente anterior a l hech o y no la poster ior, salvo que conte nga

d isposiciones que beneficien al delincuente.

La c reación de normas Juríd icas tienen como propósito regular y

sancionar conductas que se encuadren dentro de las hipótesis señaladas

en d ichas leyes, y que a parir d e su vigencia el Estado las aplica a los

gobernados, las cuales no pretenden modificar el pasado sino reglamentar

los actos que se susciten a partir d e su entrada en vigor, la ley nueva

sanciona sólo los hechos o situaciones futuras. se admite como un princ ipio

general que son ordenamientos Jurídicos irretroactivos, ya q ue la

retrotracción de su vigencia al pasado constituye una d istorsión de su fin.

Empero, no es una situación aislada o contraria a derec ho que

una ley sea retroactiva, en virtud de que está conte mplada la figura de la

retroac tividad en nuestra Constituc ión Política de los Estados Unidos

Mexicanos en el artículo 14 párrafo pr ime ro el c ua l establece: "A ning una

ley se le dará efecto retroac tivo en perjuicio de persona alguna"3, esto es

que las leyes que sean expedidas con posterioridad al hech o si p odrán

aplicarse siempre y cuando beneficien al d estinatario, no así en los casos

en que lo perj udiquen.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
" Idem.

2
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La retroactividad en el derecho penol. esta relacionada con

aplicar las nuevas disposiciones Jurídicas que han surg ido con motivo de

una reforma a los casos o situaciones pasadas. siemp re y cuando se

contemple como descripción legal las conductas delictivas en la anterior

legislación como delitos y se denominen. penalicen de formas distinta y por

tanto se encuentren dentro de la descripción típica en las nuevas

d isposic iones y éstas beneficien al indiciado. procesado. acu sado o

sente nciado. según sea la etapa en que se encuentre el proc edimiento. o

bien au n y cuando éste ya haya terminado pero siga teniendo efec tos la

sentenc ia condena toria y por tanto el reo se enc uentre compurgando la

sanc ión que le fue Impuesta. se aplicara la retroactividad de una norma

jurídic a. siempre y cuando lo be nefic ie .

Lostérminos de indiciado. procesado acu sado y sentenciado. son

utilizados precisamente para distingui r la eta pa en que se encuentra el

procedimiento; a hora bien. el ind iciado el c ua l se enc uentra sujeto a

investigación por parte de la Representac ión Social. es decir. en la etapa

de averiguación previa y' el hecho que se esté investiga nd o el ilícit o éste

puede dejar de ser d elito (supresión de tipo). entonces la conduc ta

realizada por el agente ah ora será ya no se sanc ionará por estar permitid a

en la nueva legislac ión. y por tan to con motivo de la entrada de uno

nueva ley. ésta d ebe de aplicársele a l delincuente retroacti vamente las

nuevas d isposiciones jurídicas en caso de ser las que le benefic ian .

Figurémonos qu e alguien cometiera c ierto delito y qu e. la pena a

que se hiciera acreedor oscilara entre los dos y diez años de prisión. sin

embargo, después de haber sido sentenciado entrare en vigor uno nueva

legislación. y que estas d isposiciones sancionara n el delito de una forma

menos d rástica, es decir. con una pena restricti va de libertad de seis meses

a c inco años, resultaría ev idente aplicar el nuevo ordenamiento. de

conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del art íc ulo 14 de la

3
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Constitución Polí1fca de los Estados Unidos Mexicanos, por ende cobraría

vid a la figura juríd lco de la retroactivid ad. Luego entonces:

' .. .denomlnase retroacti vidad a la traslación de la

vigenci a de una norma Jurídica c reada en un

determinado mom ento histó ric o, a un momen to ante rior

al de su c reoc lón".«

Del concepto anterior se infiere que la retroactividad. significa

trasladar la vigenc ia de una ley nueva. a un hec ho pasado. esto supone

aplicar la reci ente d isposición juríd ica a situaciones pasadas siempre y

cuando favorezc an a sus destinatarios, y por ende cobra vida la figura de

la retroactividad, según el párrafo p rimero del numeral 14 de nuestra Carta

Magna. Siguiendo con esta misma tesitura :

" ...una ley será retroac tiva cuando se aplique a un hecho

realizado sobre su vigenc ia. para cuyo examen de

justificac ión o injustificación tenga que rec urrirse al acto

que le d io origen. el c ual se supone tuvo verifica tivo bajo

el imperio de la ley onterlor" ,«

De la anterior definición. observamos que. la ley que se aplique a un

he cho anter ior a l de su entrada en vigor será retroactiva , analizando la

na tura leza del acontecimiento que le d io origen, el cual se d io, bajo la

vigencia del ordena miento juñdico que ha dejado de tener vigencia, es

decir. de c on formidad con una ley anterior.

Asimismo la retroactividad consiste en:" ...dar efectos

regul adores a una norma juríd ica sobre hechos, actos o

4 ENCICLOPEDIA JURíDICA OMEBA . Tomo XVI, Editorial Driskilí S.A., Buenos Aires, 1982, p. 1000.
'LARA ESPINOZA, SAUL. LAS GARANTíA S CONSTITUCIONA LES EN MAl'I:'RIA PENAl. . 2' ed.•
Ed itor ial PoITÚ3, México. 1999. p. 67.

4
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situaciones producidos c on antelac ión 01momento en que

entra en vigor . bien sea Impid iendo la supervivencia

reguladora de uno ley anterior. o bien alterando o

afectando un estado jurídic o preexistente. a falta de ésta ".6

Advertimos de tal conc epto que. la nueva d isposición Jurídica . lo

cual ha derogado o abrogado a la anterior. regula los acontecimientos de

formo distinta a la ley que estuvo vigente c uando se suscitaron los hechos.

por lo tanto al aplicar retroactivamente las nuevos disposiciones a tavor

del delincuente se hoce c on el fin de modificar la situac ión Jurídico que

guarda o guardaba el hech o. acto o situación. aplicando c on ello la

retroac tividad de la ley. Todos estos conceptos nos llevan a conc luir que. la

retroactividad, es una figura con templada y regulada en nuestra

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. que puede cobrar

vida siempre y cuando con motivo de la entrada en vigor de un nuevo

ordenamiento jurídico. éste conte nga d isposic iones qu e ben efic ien al

gobernado, para ello se examinara el hecho o ac to bajo la luz de las

nuevos d isposiciones. lo cual dará como resulta do una modific ac ión o

alterac ión a l suceso que hasta en tonces guardaba. por parte del órga no

jurisdiccional correspondiente. el c ual estará obligado a realizar la

c orrespond iente traslación del tipo y adecuación de las penas.

1.2 TEORIA CLASICAO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS

Para dar explicación a la retroactividad, existe la teoría clásica o

teoría de los derechos adquiridos, que expone una serie de c riterios los

c uales son de a utores eminentemente civilistas. pero han servid o paro

entender la retroactividad en nuestro sistema Jurídico. es por ello que se

• BURGOA ORlIIUE LA. IGNACIO . DICCIONA RIO DE IJERECHO CONS TITUCIONAL. GARANTÍAS
Y AMPARO. 6' ed., Editorial POITÚa, México. 2000. p. 245.

5
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analizaran las diversas teorías, que trata n de dar una explicación segú n

sea el autor . Asimismo, hay qu ienes hacen una c lasificación respecto de la

teoría clásica, partiendo de la regla teodosiana del Derec ho Romano, y

dividen en dos c riterios a la teoría clásica o d e los derechos adquiridos, en

c riterio objetivo y c rite rio subjetivo .

"En el criterio objetivo los autores sólo considera n a los

hech os que la nueva ley va a reg ir, y a los efectos de

ellos. En el c rite rio subjetivo, se toma en cu enta los efectos

de la ley nueva sobre las personas, en relación c on sus

derechos",7

La teoría subjetiva. tienen como punto de inicio el movimiento de

la Revolución Francesa, época en la que alcanzó la c ategoña d e norma

constituc iona l el principio de la no ret roactividad. la c ual se encontraba en

el artículo 2 del Código de Napoleón. Los principales exponentes de este

c riterio subjetivo son Merlín, Savigny, Blondeau, Bonecase, en tre otros;

quienes en esencia sostienen que:

... .uno ley nueva no puede afec tar los derechos

adquiridos bajo la vigencia de la antigua ley. no así las

expectativas. salvo cuando éstas. puedan considerarse

como derechos que han entrado al dominio de una

persona. aun cuando no se haya cumplid o la condición

que Integra totalmente el derecho subletivo " ."

Postura que analizaremos y deta llaremos, al examinar a los

diferentes exponentes, según el enfoque en que sean planteadas las

respec tivas teorías. En cuanto a l criterio objetivo, encontra mos a Covlello.

' CASTRO. JUVENTlN O V. GARANTíAS y A MPA RO. 9"ed., Editorial Pom a. México. 1996. p. 245 .
' Idem.

6
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Vareilles Sommleres. Planiol y Roubier. exponentes de esta teoría. quienes

d istinguen :

"... tres principios referentes a la aplicac ión de las leyes -y

que se han confundido-. como son el principio de la no

retroactividad. el del efecto inmed iato en la vigencia d e .

las leyes. y en e l de la supervivencia de la ley antigua

para regi r los actos celebrados c uando la prop ia ley se

encontraba en vigor".9

1.2.1 MERLíN

Felipe Antonio. Conde de Merlín de Douai. nació en Arleux el 30

de octubre de 1754 y murió en París el 26 de diciembre de 1838. es

considerado por a lgunos como el c reador de la teoría c lásica o de los

derechos adquiridos; para este teórico la ley de reciente c reación si tiene

efectos retroactivos sobre los acontecimientos, hech os, actos o situaciones

jurídicas nac idas durante la vigencia de una ley anterior. y señala qu e la

leyes retroactiva :

"... cuando destruye o restringe un derecho adquirido

bajo el imperio de una ley anterior. No lo es en cambio si

aniquila una fa c ultad legal una simple expectativa" .lO

Del concepto anterior observamos que existen tres elementos en

los cuales Merlín da suste nto a su teoría y a continuación analizaremos, y

que son: a) el derecho adquirido, b) el de la facultad y. e) el de la

expectativa.

, Ibídem. p. 246 .
l. PEN ICIIE BOllO. FRANC ISCO J. IN TRODUCCIÓN A L ESTUDIO DEl. DERE C/lO. 16' ed.. Editor ial
POITÚa, México, 2001, p. I 84.
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II Idem.

0).- El derecho adquirido es aquel que ha entrado a nuestro

dominio. y por ende. forma parte de éste. y no pueden

quitárnoslo en virtud de que ya es nuestro. Para entender lo

anterior nos situaremos en el caso de una compra ve nta . en la

cual entra a formar parte de nuestro pecu lio el b ien comprado.

por tanto tiene y adquiere un derecho el comparador respecto

de la cosa adquirida. sea mueble o inmueble. y en relación a l

vendedor éste tendrá el dom inio sobre el p rec io (cantidad de

d inero) que se haya pacto sobre el bien materia de la compra

venta.

b).- "La facul tad es el derech o generado al realizarse la

espera nza que puede derivar de la voluntad más o menos

conrlgente del hombre o de una ley. que en todo tiempo puede

ser derogada por su autor" . 11 Un ejemplo para Ilustrar lo anterior

es. en la instituc ión que de heredero hace el autor de un

testamen to. como tal instituc ión ésta puede ser revocada por

voluntad del testador. por' el contrario el heredero instituid o en el

testamento. no ha adquirido ningún derecho respecto de la

herencia. empero se podrá transformar en derec ho adquirido si

no cambia la voluntad del testador. o hubiere alguna ley que en

el c aso concreto a nulare la d isposición testamentaria .

c).- Por lo que hace a la expectativa. es únicamente la

posibilidad de adquirir un derecho respecto de un hecho futur o e

incierto. es decir. adquirir un derech o cuando otro

acontecimiento tenga verificativo. Para entender lo anterior.

seguiremos con la institución del heredero. e l cual solamente

tiene la posibilidad de adquirir un derech o sobre los bienes

muebles o Inmuebles del autor de la herencia. hasta en tanto no

8
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haya fa llecido y la sucesión no se abra. por otro lad o esa

posibilidad de adquirir un d erec ho sobre esos bienes, se puede

extinguir a virtud de la muerte del heredero, si el testador cambia

su voluntad haciendo un nuevo testamento o, una ley anulare la

disposic ión testa mentar ia .

1.2.1.1 CRITICAA LA TEORIA DE MERLlN

La teoría expuesta por Merlín parece sencilla, en virtud de que

para saber si la ley es retroac tiva basta saber si existe n derec hos

adquiridos. facultad o únicamente exp ec ta tivas de derec ho; pero

observamos que no aporta un crite rio sólido para y d iferenciar en c ua lquier

momento o situación, si estamos en presenc ia de cualquiera de estos tres

elementos, o bien dete rminar si el derech o adquirido ya es nuestro .

Ahora bie n, considerar que la leyes retroactiva c uando modifica

o restringe un derecho adquirido durante la vigencia de una ley anterior,

no resuelve la problemática de la ret roac tividad, en virtud de q ue al

aplicar la ley, las instituciones mod ific an las consec uencias de esos

derechos adquiridos y nacidos bajo el imperio de una ley anterior.

Aunado a lo a nterior. e l c rite rio de ésta teoría está enfocado

únicamente a los derechos que se adquieren y pasan a formar parte del

patrimonio, es d ecir, respecto de bienes, ya sean muebles o inmuebles.

Por lo que se advierte que esta teoría tiene no tiene aplic ac ión en

materia penal sólo en el ámbito c ivil y de forma restringida, ya q ue existen

derec hos subjetivos que se adquieren bajo el Imperio de una ley derogada

y que no son tang ibles, pero que sin embargo existen y deben seguir
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teniendo efectos al momento de entrar en vigor un nuevo ordenamiento

luríd ic o. ya sea por derogación o por abrogac ión.

1.2.2SAVIGNY

Savigny d ivide a las normas jurídicas en dos grupos. a) leyes

relac ionadascon la adquisic ión de derechos. y b) leyes que se refieren a la

existencia o Inexistencia de una instituc ión juríd ica .

0).- Leyes relac ionadas a la adquisición de derech os. son las que

adhieren al Ind ividuo un d erecho o la pérdida del mismo en otra

ley. Por ejemplo la ley de reciente c reación seña la para qu e sea

transmitida la propiedad se haga a través de la tradición. en

tanto qu e la ley preté rita conte mplaba como único requisito el

consentimiento .

b). - Leyes referentes a la existenc ia o inexistencia de una

institución juríd ica; ejemplo de lo anterior. es el c aso de la norma

jurídica nueva. suprime totalmente la esclavitud o el pago del

d iezmo. en c ambio la ley d erogada reconocía y protegía la

existencia y derecho de estas instituc iones."Dentro de este

segundo grupo tenemos las leyes que se refieren al modo de ser.

es decir. a la transformación íntima de una institución. a unq ue

perdure su existencia (por ejemplo. una ley mantiene el

reconocimiento del derec ho de propiedad. pero lo protege

sola mente por medio de las acciones posesorias. en tanto que la

ley antigua la tutelaba con la ac c ión reivindicatoria - . 12

12 GALlNDO GAR FIAS, IGNACIO. DEREC//O CIVIL PRIMER CURSO. 10" ed.. Editorial POITÚa,
México. 1990, p. 168.
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Respecto a la figura juñdica d e la retroactividad el teóric o utiliza

dos c rite rios en relación a la d ivisión antes expuesta. que son los

concernientes a la adquisición de derechos a los c uales no se les puede

aplicar la ley nueva retroactivamente.

Para ello expone. que las leyes no se aplican al pasado ni a los

acontecimientos suscitados y por ende tampoco a las consecuencias que

se deriven de los mismos; contrario a esto. las normas jurídicos que ata ñen

a la existencia o al modo de ser de un derecho. que para este autor la ley

solamente se aplica en el momento en que sucede el hecho. a cto o

situación juríd ic a; o bie n existe retroactividad de la ley cuando:

.... pueden aplicarse retroac tivamente. en el sentido d e

que al quedar abolida la institución jurídica. no sólo se

impide que en lo sucesivo se produzcan situaciones de

esa natura leza. sino que quedan destruidas las relaciones

creadas al amparo y durante la vigencia d e la ley

a nterior- .13

1.2.2.1 CRITICA A LATEORfA DESAVIGNY

La objeción que se hace a la teoría de Savigny. es en el sentido

de que exclusiva mente se limita en distinguir dos tipos de leyes. d e las

c ua les da una explicación somera. y decir que una ley que otorga

derechos y que éstospuedan ser suprimidos por otra legislac ión no resuelve

el problema de fondo. por tanto no da una respuesta c lara y preci sa a la

retroactividad; por lo que dicha tesis no es apta para solucionar el

conflicto de leyes en el tiempo ni la problemática de la retroactividad.

Il Ibldem. p. 169.
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1.2.3 JULlAN BONNECA5E

La solución que propone este Jurista en su teoría para resolver la

retroactividad de la ley, es la de distinguir situaciones jurídicos a bstrac tas

de las situaciones jurídicas conc retas; así mismo da un concepto d e la

retroactividad.

"Uno leyes retroactiva, según este autor francés,

c uando modifica o extingue uno situación jurídica

concreta: no lo es, en cambio. cuando simplemente limita

o ext ingue una situación abstracta, c reada por la ley

precedente ", 14 .

De la anterior definic ión se observa que se desprenden tres

princ ipales elementos en los que se sustenta la teoría y que en la especie lo

son: a) situación jurídica; b) situación jurídica abstracta; y c) situación

Jurídica concreta.

0).- Situación jurídica, es la forma de ser de c ada individuo frente

a un ordenamiento Jurídico o an te una instituc ión. es dec ir. es el

mero c omportamiento de las personas que asumen frente a las

leyes o instituciones.

b).- Situación jurídica abs tracta. es " oO . la manera d e ser eventual

o teóric a de cada uno, respecto de una ley determinada. Desde

qu e se dicta una regla de derecho. engendra. de pleno derecho,

una o var ias situaciones abstractas' . 15 Ejemplo de lo anterior, lo es

el artículo 220 frocclón 11. del Nuevo Código Penal para el Distrito

14 GARCIA MAYNEZ, EDUARDO. INTROD UCCiÓN Al. ESTUlllO DEL DER ECHO. 50" ed., Editorial
Porrúa, México, 1999. p. 396.
" DOMINGUEZ MARTIN EZ, JORGE ALFREDO. DERECHO CIVil" 8' ed., Editorial POITÚa, México,
2000, p.103.
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Federa l, que establec e lo que debemos entender por Robo. y la

sanción a que se hac e ac reedor la persona que cometa este

ilícito. y para ello señala una pena de prisión y multa ; situación

con lo que se evid enc ia que tal precepto tiene introducidas

diversas situaciones abstractos (hipót esis) en sus d iferentes

fracciones.

c).- La situación juñdic a concreta. en contraposic ión a la an terior.

son aquellas situaciones jurídicas abstractas que al concretizarse

o al realizarse el acto o hech o jurídico hipotéfico esta blecido en

la norma por persona d eterminada. ésta se actualiza. por ende.

hoce nacer a favor o a c argo del ind ividuo los d erechos u

ob ligaciones Inherentes de la institución; es dec ir. la situa c ión

juñd ica abstracto es el tipo pena l que describe cierta conducta.

Por lo que siguiendo con el ejemplo ante rior. la persona que

cometa el' delito de Robo previsto y sancionado en la fracc ión 11 d el

articulo 220. d el Código Penal vigente en el Distrito Federal, se hará

acreed or a la pena de seis meses a dos años de prisión. asimismo estará

obligado a pagar una multa de sesenta a c iento cincuenta días de salario

mínimo .

Ahora bien. no siempre la situación juñdlca abstra c ta se convierte

en concreta. ya que no depende exclusivamente de un sola persona la

concretizaclón de tal situación. ya que en el caso de la instituc ión del

heredero. éste obtend rá la herencia y por consiguiente los derechos u

obligaciones seña ladas en ta l Instituc ión. hasta en ta nto fa llezca el autor

de la misma. empero si es revocado el heredero. o bien falle ce éste antes

que el de culus. nunca nacerán los deberes ni las facu ltades. por tanto se

c onfi rma que la situación abstra c ta depende de otras situaciones.
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En ta l virtud. al expedirse las leyes. se originan las situaciones

juñd icas abstractas. las c ua les se transforman en conc retas cua ndo se

efectúa d ete rminado hecho previsto en la ley. es decir. existe un cambio

en el mundo fá cti co. por lo tanto nac erán los derec hos u obligaciones a

favor o a cargo de qu ien haya concretado la situación jurídica abstrac ta.

En consecuencia. una ley posterior si puede modificar o suprimir a

las situaciones jurídicas abstrac tas que contemplaba el ordena miento

abrogado. sin que se esté en el supuesto de la retroactividad. Por otro lado

se presume que la ley es retroactiva c ua ndo no respeta las situaciones

luríd lcos concretas nacidas de acu erdo c on una ley anterior. esto es

cu ando mod ifica total o parcialm ente estas situaciones.

Por lo tanto. se estará desconociendo los derech os que hayan

nac ido. o aumentando las obligaciones q ue se generaron. bajo el imperio

de la ley a nterior; sin que para ello dependa de la vo luntad de los

interesados. además la transformación de la situación jurídica abstrac ta en

conc reta depende de un hecho o un acto jurídico. .

1.2.3.1 CRITICA A LA TEORíA DE JULlÁN BONNECASE

Eduardo García Maynez. en su libro intitulado Introduc ción a l

Estud io del Derech o. hace una c ritica a la teoría de Bonnecase. en el

sentido de que el teórico de referenc ia no utiliza una terminología

adecuada para exponer su teoña. ya que emplea de fo rma incorrecta los

conceptos jurídic os fundamenta les y las relaciones que median entre la ley

y la persona a quien va dirig ida. ya que las normas Jurídicas con tienen dos

partes: el supuesto y la d isposición. entend iendo por supuesto la hipótesis

(situación juríd ica abstracta). de c uya ejecución dependerá el nacimiento

d e lasconsecuencias normativas (situación jurídica concreta).
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Sinembargo el hecho de que las leyes contengan hipótesis. y que

en caso de materializarse conllevarían deberes y derechos, ello no sign ifica

que antes de que se rea lice el hech o o el acto juríd ico el destinatario se

encuentre dentro de la hipótesis que señala la ley (situación juríd ica

a bstracta); en virtud de que las leyes penales tiene como característica ser

generales.

Por lo ta nto, no hay situaciones jurídicas abstractas, en virtud de

que toda situación juñdica tiene como origen la aplicación de un

precepto de derecho, por ende, siempre es conc reta, recalcando que la

situac ión jurídica abstracta es la regla lega l y no la situación jurídic a .

Asimismo, la objeción a l concepto que aporta Bonnecase, es en

relac ión a q ue expone que solo la ley es retroac tiva cuando modifica o

restringe las consecuencias jurídicas de hech os rea lizados durante la

vigencia de la ley an terior, es decir, solo se aplicará la retroac tividad d e la

ley a los actos o hechos que se material izaron bajo el imperio d e la ley

abrogada; pero ¿qué pasa con las consecuencias jurídicas de los actos o

hech os realizados?, ya que las facultades y deberes conte nidas en la ley,

nacen desde el mom ento en que se realiza el supuesto. no importando

que sean ejercitados en el mismo momento o después de haber nacido, o

bien. que nunca lleguen a ejercitarse ni a cumplirse.

Es por ello qu e, la ley de rec iente c reación que modifiqu e.

suprima o restrinja, es evidentemente retroacti va, a pesar de que al inic iar

su vigencia no se hayan ejercitado los derechos y obligac iones c on tenidas

en la ley anterior.

Pero a pesar de todas estas objeciones, la teoría de Jullá n

Bonnecase, para la mayoría de los juristas mex icanos es la más aceptada,
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puesto que distingue entre una ley retroactiva y la que no lo es, sin tomar

en c uanta sus términos. sino la esencia de la misma. ya que empleó los

vocablos correc tos en su época.

Sin embargo, desde mi punto de vista ésta tesis resulta ser la más

viable y completa. a pesar de que el concepto d e Bonnecase se

encuentra limitado.

1.2.4 BAUDRY-LACANTlNERIE y HOUQUES FOURCADE

Estos autores hacen una reelaborac ión de la teoría de Merlín,

empero. a los derechos adquiridos estos autores les denominan facultades

legales ejercidas y a las expecta tivas d e derec ho las denominan

facultades legales no ejercidas. y a l respecto dan un c oncepto :

"Toda facul tad legal eje rcitada conforme a la norma

jurídica, transforma el derech o de potencial en real, de

posible en derecho adquirido y. por tanto la ley nueva no

puede desconocer, violar. restringi r o extinguir ese

derecho " ."

Dicho en otras palabras exclusivamente habremos adquirido un

derecho cuando hacemos uso de él. de lo contrario si no hemos ejercido

ese derech o la ley no nos lo reconocerá como tal.

Por lo que estos teóric os, conside ran retroactiva una ley, c uando

atacan esos derechos adquiridos bajo el imperio de la anterior. y conlleva

" ROJINA VILLEGA S, RAFA EL. COMPENDIO DE DERECHO CIVIL. Tomo 1, 26' ed, Editorial PoITÚa.
México. 1995, p.43.
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una pérdida para los titu lares. En relac ión a las facultades legales. estas

son:

. ... simples posibilidades de actuar conforme a la norma.

sin llegar el ejerc ic io de las mismas. no engendran

derechos adquiridos y. por consiguiente. la nueva ley

puede modificarlas. ca mb iando el régimen jurídico

referente a su eje rc ic io en el tuturo ".' ?

Para ilustrar lo anterior. seguiremos con la instituc ión del heredero

el cual tiene el derecho a heredar. herenc ia q ue en caso de ser repud iada

por el heredero. este no habrá adquirido ningún derecho, respecto de la

herencia. solamente tuvo la posibilidad de he redar. p aradójicamente a lo

anterior en caso de aceptar la herencia, si habrá adquirido un derecho.

Siguiendo con esta misma tesitura podemos decir que. los

d erechos adquiridos son aquellos que hemos obtenido a través de las

facultades ejercidas. en virtud de que cuando se ejerc e la facultad legal

habremos adquirido un derecho.

"La facultad legal no ejerc itada es una simple

expectativa que sólo se c onvierte en d erecho adquirido

en virtud del eje rc icio . El ejercicio de la fa cultad legal.

que en cierto modo mat erializase en ese ac to que la

traduce. es constitutivo del derecho adquirido " . 18

Por lo que para saber cuándo estamos en presencia de un

derec ho adquirido. tenemos que d istinguir si éste ya ha sido eje rc itado. en

17 ldem.
11 GARCÍA MAYNEZ. EDUARDO. Op, cit. p. 39 1.
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virtud de que. todo derecho que se adquiere emana de un ordena mie nto

jurídico.

El derecho adquirido para Bou dry-Lacantinerie y Houques

Fourcade. es aquel que ha ejerc itado la persona debidamente bajo el

imperio de la ley de la cual deriva. esto es cuando se encontraba vigente

ia ley que le dio vida a l hec ho o acto. y son simp les expec tativas de

d erecho. las fa cultades conte nidas en la misma d isposic ión. pero que no

las ha realizado el particular. por lo q ue al pertenecer dic hos derec hos a l

ind ividu o. la ley nueva no puede quitá rselo.

Sin embargo la ley de reciente c reación por conten er nuevas

d isposic iones jurídicas si puede modificar. restringir o d estruir las fac ultades

no ejercitadas sin que se considere retroactiva la ley, ya que a nadie

perjud ico según estos te óricos. en virtud de q ue las nuevas d isposic iones

jurídicas sólo afectan a las expecta tivas de derec ho. es deci r, que

solamente se tuvo la poslbilldod de poder ejercer a lgún d erecho.

1.2.4.1 CRITICA A LA TEORíA DE BAUDRV-lACANTINERIE V HOUQUES

FOURCADE

Advertimos que estos teóricos caen al igual que Merlín en el

mismo error. a l considerar que solo son derec hos adquiridos. los

relacionados con el patrimon io. y hacen depender lo existencia de éstos

del ejercicio de las facu ltades legales qu e la ley nos oto rgo. por lo que

c omo ya hemos mencionado existen dive rsos tipos de derechos y no

exclu sivamente los patrimoniales. En virtud de lo ante rior. no podemos

a firmar que la persona que ha adquirido un bien. sea mueble o inmueb le.

y que tiene la facultad legal de usar. d isfrutar y disponer del mismo.
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facu ltades que le confiere la ley vigente, no solamente se convierte n en

derechos adquiridos sino que los mismos los ha adquirido desde el

momento en que se le transmitió la propiedad. y si no ejerce las facu ltades

que le concede la ley, que le d io origen al contrato de compra-venta. esto

no quiere decir que estará privado de ellas por el no eje rcicio de las

mismas. sino que tiene todos los derec hos y fac ultades inherentes a la

propiedad aún y c uando una ley posterior modifique el rég imen jurídic o

que le dio origen .

Por lo que no es válido decir que las fa cultades q ue no se haya n

ejerc itado. no son derec hos adquiridos. y que una ley posterior pod rá

modificar, suprimir o limitar esos derec hos que no se hubiesen eje rcitado

durante la vigenc ia de la ley derogada. y por ello sipodrán ser destruidos o

modificados por una nueva normativldad jurídica, a estos derechos no se

les podrá opllcor retroactivamente el nuevo ord enamiento jurídic o.

Es por ello que los derec hos no derivan del simple ejerci cio. se

puede tener derechos y no ejerc erlos (derecho a votar). o b ien

ob ligac iones y no cumplirlas (pagar impuestos). Por lo que resulta

necesario señalar que. la retroactividad a fecta los derec hos que se han

ejercido y los que no se ejercieron du rante la vigencia de la ley d erogada,

la c ua l les d io origen (expecta tivas de derecho), en virtud de que no se

debe separar unos y otros por el simple hech o de haberl os ejercido o no,

por lo que la ley posterior se debe c onsiderar retroactiva a l a fectar a l

titu lar.

1.2.5 PAUL ROUBIER

Este autor, conceptua liza a la retroactividad dánd ole un enfoque

particular y seña la que:
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... . las leyes se dictan para regular situaciones jurídicas y

como la situación juríd ica se prolonga en el tiempo. el

Derech o puede Intervenir en una época de su d esarrollo.

Actuará retroactivament e. si a ltera lo que se ha

ejecutado antes; pero su efecto será inmediato y no

retroacti vo cuando modifique lo que se ha rea lizado

después de su vigencia ".19

La base de la teoría de Paul Roubier es en hac er la distinci ón

entre e l efecto retroactivo y el efec to inmediato d e la ley. Para hacer esta

d istinción en tre una situación y otra es menester señalar en primer término

qu e. la ley produce un resultado retroac.tivo en dos c irc unsta nc ias:

al .- Cuando se aplican. a los hechos o situaciones consumadas

bajo la vigenc ia de la ley abrogada. (facta praeterita);

bl .- Cuando se aplica a situaciones juríd icas en c urso. respecto a

los efectos realizados antes de la vigencia del nuevo

ordenamiento jurídico. (fac ta pe ndentia); por lo que la

retroac tividad se enfoca a los acontecimiento ya realizados

antes de la entrada de la ley nueva; y

e) .- Cuando - ...10 nueva ley se aplica a las consec uenc ias aún no

realizadas de un hech o ocurrido bajo el imperio d e la ley

precedente y con más razón si se aplica a hechos futuros (fa cta

futura) ...";2Odicha ley prod uc irá efecto inmediato y por end e.

nunc a podrá ser retroacti va .

La parte fundamenta l qu e nos interesa es determ inar si los actos

jurídicos y sus respectivas consec uenelos así c omo sus efectos se han

realizado total o parcialmente en la época de la ley que les d io orige n. o

19 GALlNDO GARFIAS, IGNACIO. Op, cit. p. 169.
20 ORTlZ ll RQUIDI. RAÚL. DERECHO CIVIL PARTE GENERAL. 3' ed., Editorial Porroa, México.
1986. p.178.
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bien si dic hos efectos y consecuenc ias se prolonga n en el tiempo, por lo

qu e:

. ...c onvendría emplear una nueva regla que podría

formu larse así: tempus regit oc tum. por analogía con la

regla simétrica, relativa o la autoridad territorial de los

leyes: locus regit actum ".21

Por ta nto, las nuevas d isposic iones Jurídicas no pueden ni deben

modificar los efectos realizados de un derech o, pero si es que rigen los

efectos de los hech os pasados. aunqu e estos se hayan ejec utado dura nte

la vigencia de la ley abolida. Asimismo los derec hos no a dquieren

consecuencias y efec tos separados. en virtud de que el derecho es una

potestad abstracta y se eje cuta a través de sus efectos creados por el

ejercicio d e aquella.

1,2,5,1 CRITICAA LA TEORíA DE PAUl ROUBIER

Al hac er el aná lisis de la teoría antes expuesta, observamos que

Paul Roubier hace una correcta distinción, respecto d el efecto inmed iato

de la ley: y del efecto retroactivo: pero el Inc onveniente es en rela c ión a la

forma en como conceptuallza a la retroac tividad. ya que al exponer que

la ley es retroactiva c uando altera determinadas consecuencias juríd icas

efec tuadas dentro de la vige ncia d e un ordenamiento abrogado, o se

emplea a efectos emanados antes de que cobre vigenc ia la nueva ley, no

resulta correcto, en virtud de que si una nueva leg islación no tiene imperio,

ésta no se puede aplicar hasta en tanto cobre vigencia . Ahora b ien.

tratándose de los efectos no reali zad os, al entrar en vigor el nuevo

21 Ibfdem, p.177.
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ordenamiento juríd ico. estos quedan subord inados a éste. sin que exista

retroactividad en el caso concreto.

Por lo que resulta inad misible la locuc ión efectos real izados. en

virtud de qu e tanto los supuestos y hechos jurídicos al ejecuta rse por la

persona estos producen consecuencias. es decir, implican derechos y

obligac iones, los cuales tiene origen en el mismo momento en que se lleva

a cabo el supuesto jurídico. y las consecuencias se pueden prolongar en el

tiempo.

Por lo que siguiendo con este mismo orden de ideas:

las consecuenc ias de derech o existe n desde el

momento de la realizac ión d el supuesto . aun cuando la

realización efectiva d e ta les consecue ncias dependa de

la producción de otros hechos jurídicos· .22

En el contrato de compra venta c uando las partes han

. expresado su vo luntad y fijado el precio respec to de la cosa. éste se

perfecciona y nacen derechos y obligaciones a favor y a cargo de las

partes ; por lo que resulta au tónoma la c ircunstancia de que tal es

facultades y deberes sean ejercitados en el momento en q ue surgieron o

después de la fecha que les dio origen.

' Lo que ocurre es la rea lizac ión efectiva de aquellas

(cumplimiento de deberes o ejercicio de facultades) se

encuentra diferida. Ahora bien: de acuerdo con la tesis

de Roubler. las leyes pueden modificar o suprimir, sin ser

retroac tivas, los efectos de derecho -no realizad os- de

21 GARCÍA MAYNEí', EDUARDO. Op, cil. p. 395.
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hechos producidos durante la vigenc ia de la ley

anterior" .23

Pero esta tesis no hace refe rencia a las consecuencias de

derecho cons iderad as por si mismas, sino que exclusivamente a l de su

c umplimiento; ¿que pasa con el derecho o la obligación q ue han

emanado bajo la vigencia de una ley?, si su eje rcicio o c umplimiento se

prolongan por cierto periodo, la modificación o desaparic ión de tales

consecuenc ias por una ley futura es eminentemente retroactiva. en virtud

de que hobrío una alteración sobre lo que ya existía antes de que cobrara

vida el nuevo ordenamiento.

Empe ro, si asumimos la postura de Paul Roubier. obtendríamos

que. los efectos del contrato de compra venta, si bien es cierto ya existía n

y que se pueden ejerce r poste riormen te a la fech a de inic iación de la

vigencia de la nueva ley, y que si no se han realizado. si son susceptibles de

ser modificados o restring idospor la ley de reciente creación.

Por lo q ue advertimos que la real ización de las consecuenc ias

jurídicas es un hecho, lo que exclusivamente la ley posterior puede

modificar son precisamente los derech os u ob ligaciones que nacieron del

supuesto jurídico, más no el ejercicio o el cumplimiento de esas facultades

o deberes.

Es por ello qu e la postura de Paul Roubier no soluciona el

p roblema de la retroactividad que se origina en nuestros días con motivo

de la ent rada en vigor del Nuevo Código Penal poro el Distrito Federa l. por

lo que dicha postura tampoco la cons ideraremos, por carecer de

fundamentos sólidos para explicar la problemática de la retroacti vid ad, ya

que al igual que otras teoríassólo Iiene aplicación en materia c ivil.

2J Idem.
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1.2.6 PLANIOL

Este jurista también hace una aportación a la teoría clásica o de

los derechos adquiridos. y da una propuesta de la retroac tividad de la ley.

a lo c ua l expone qu e:

•...Ias leyes son retroactivas cuando vuelven sobre el

pasado. sea para aprec iar las c ond ic iones de legalidad

de un ac to. sea para modificar o suprimir los efectos ya

rea lizados de un derecho. Fuera de estos casos no hay

retroactividad y la ley puede modificar los efec tos futuros

de hech os o de actos incl uso anteriores. sin ser

retroac tivas" .24

Lo fundamental del concepto antes expuesto . es determinar si los

actos jurídicos (contratos). o los actos materiales (delitos), nac idos bajo el

imperio de d eterminada ley, así como las efectos de derecho inhere ntes a

los mismos, se efectuaron total o parc ialmente, o bien si sus consecuenc ias

se prolongan mas allá del tiempo.

1.2.6.1 CRITICAA LA TEORIA DE PLANIOL

La réplica que se le hace a esta teoría es en el sentido de que, el

jurista no amplia ni detalla su teoría, además de qu e, considera a una ley

retroac tiva cuando ve rifica n la lega lidad de un acto . lo que resulta

inaceptable ya que las leyes an tes de ser expedidas, pasan por un proceso

legislativo, por ende está n revestidas de legalidad, y c uando son aplicadas '

por la autoridad, ésta se apega a la disposición Jurídica vigente y anterior

a l hecho. y la persona que se encuadre dentro de tal d isposición se le

24 GARCiA MAYNIiZ . EDUARDO . Op, cit. p 394.
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aplicará dicha ley. luego entonces al hecho o acto si se le puede aplicar

una ley posterior retroactl vamente .

El c itado teórico alude que únicamente se ap licara

retroactivamente una ley. a los efectos de un derec ho realizado; lo anterior

resulta inadmisible. en virtud de que los efectos de un hech o pued en

prolongarse más allá del tiempo. aunque entre en vigor una nueva ley. La

persona que está compurgando una pena de prisión. los efectos de la

misma se prolongan más allá del tiempo de la ley que le dio origen. por lo

que a ésta situación si se le puede aplicar retroactivamente una

disposición q ue le beneficie.

Por tanto. esta postura tampoco resulta prácti ca para dar

solución a l problema de la retroac tividad. por ende. no será tomada en

c onsideración.

1.3 ULTRACTlVIDAD

Las leyes que se promulgan. se dan a conocer a través del Diario

Oficial de la Fede ración. en caso de ser leyes tederales. o bien por medio

de la Gaceta del Distrito Fed era l. si son leyes del fuero común; sin

embargo. c on independencia de la jera rquía. tienen como fin reg ir los

hech os futuros que se susciten a partir d el día en que entren en vigor ; sin

que se pueda seguir juicio en contra de persona alguna con leyes

posteriores al hec ho. es decir. se debe aplicar la ley vigente al momento

del hecho.

Lo anterior tiene como sustento lo d ispuesto en el párrafo

segundo del artículo 14 constitucional. el cual c onte mpla las garantías de

seguridad jurídica. precepto que es del te nor siguiente :
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"Nadie podrá ser privadote la vida. de la libertad o de sus

propiedades. posesiones o derechos . sino mediante juic io

seguido ante los tribunales.... en el que se cu mplan las

formalidades esencia les del procedimiento y confo rme a

las leyes expedidas con anterioridad al hecho " ,25

Del precepto antes citado se desprende que. el art ícul o 14

encierra la garantía de audiencia. en donde el juzgador a l apl icar la ley.

debe ser la que haya sido expedida con anterioridad al hech o del que se

trate. Empero. c omo excepción a lo anterior el mismo artículo 14 párra fo

primero esta tuye que:

"A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuic io

de persona alguna "2ó.

Desprendiéndose de lo anterior. qu e está Inmersa la garantía de

irretroactlvidad de la ley. por lo qu e las diversas instancias judiciales está n

impedidas para aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona

a lguna; este precepto debe ser interpretando a c ontrar io sensu y se

entenderá que la ley si se puede aplicar retroac tivamente siempre y

c uando beneficie a l gobernado.

"En otras palabras. la leyes retroac tiva c ua ndo vuelve

sobre el pasado. ya sea para aprec iar las cond iciones d e

lega lidad de un acto o para modificar o suprim ir los

efectos de un derec ho. A c ontrario sensu. la ley es

Irretroactiva cuando no se autoriza su aplicación a

hechos o derechos adquiridos o sucedidos en el

pasado".27

2S Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos.
26 ldcrn.

27 LARA ESPlN OZA. SAÚL. Op, cit. p.67- 68.
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Ahora bien. el hech o de qu e una ley se le pu eda dar efec to

retroac tivo. para a lgunas instanc ias jud iciales no implica una obligación d e

hacerlo. a esta determinación llegó el Segundo Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa d el Primer Circ uito . contrario a esto en materia

penal la Primera Sala de la Suprema Co rte de Justic ia de la Nación. a

establecido el deber (c om o obligación) de aplicar la ley nueva c uando

ésta beneficie al incu lpado. proc esado o sentenciado. Lo anterior será

deta llado en un apartado posterior para el mejor entend imiento .

Por ta nto. de lo antes expuesto observamos que. la figu ra d e la

ultractividad no esta regulada en nuestra Constituc ión Polític a de los

Estados Unidos Mexicanos. y por ende en ningún otro orde namiento

jurídico de nuestro país.

Es por ello que aplicando el p rinc ipio general de derecho. "/0 que

no esta p rohibido esta permitido '; se puede aplicar ésta figura jurídica en

las resoluciones que pronuncien las diversas insta ncias judiciales. aunado a

que se debe emplear el principio " in dubio pro reo' .

La uttrac!ividad es la aplicación de la ley qu e ha perdido

vigencia después de haberse cometido el hech o y que contiene

disposiciones que benefician a l delincuente. y éste es juzgado con

posterioridad. Por lo que siguiendo con este orden de ideas. la ley penal:

. ... cuando es más benigna. en el sentido de que si la ley

vigente al tiem po de comete rse el delito era d istinta de la

qu e existirá a l pronunciarse el fa llo o en el tiempo

intermedio. se ap licará siemp re la más benigna. Si dura nte

la condena se dic ta una ley más be nigna. la pena se

limitará a la establecida por esa ley. De este modo.
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cu ando se plantea el supuesto de la ley intermedia. la

derogada subsiste en ta nto y en cuanto resulte

benefic iosa para el procesado" ,28

Por todo lo antes expuesto. determinamos que. la teoría de Julián

Bonnecase es la que se acerca más a la realidad qu e viv imos hoy en día.

sin pasar por al to las deficiencias que se anotaron. Asimismo. la ley al

momento de entra en vigor conlleva la garantía de írretroo c tlvldod, ta l y

como lo señala el artículo 14 de nuestra Co nstitución Política de los Estad os

Unidos Mexicanos. es decir. que no podrá ser aplicada le ley a situaciones

pasadas. pero si la nueva disposic ión juríd ic a contempla situac iones que

beneficien al gobernado. el mismo artículo interpretado en sentido

contrario si permite que se aplique en forma retroactiva ta l disposición. sin

que ello resulte contrario a derecho.

En este orden de ideas la retroactividad c onsiste en aplicar la ley

nueva a hechos o actos que nacieron bajo el imperio de la anterior. y a sus

consecuencias. respetando los derechos u obligaciones que favorezcan al

gobernado: Independientemente de la etapa en que se enc uentre el

proceso. asimismo se debe aplicar la ley que ha dejado de tener vigencia

(ultracfivamente). cu a ndo ésta favorezc a al gobernado y los hech os

hayan tenido lugar cuando tenía imperio ,

"GOLDSTEIN, RAÚL. DICCIONARIO n I':n ER ECIIO PENAL y CRIM1NOLOG/A . 3' OO., Editoria l
Astrea, Buenos Aires Argentina, 1993, p. 909 .
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CAPITULO SEGUNDO

DERECHO COMPARADO

2.1 CÓDIGO DENAPOLEÓN

La figura jurídic a de la retroacti vidad ya la contemplaban los

romanos, los jurisconsultos pensaron en las dificultades que aparejaban las

nuevas leyes. las c uales d ebían aplicarse a los actos futu ros:

' ...excepto si las necesidades del esta do aconsejaban

otra cosa.. . se insistía en el respeto que guardaba el

nuevo Derecho respec to de las cu estiones terminadas por

sentencia o transacción".2Q

Por estas y otras ta ntas razones la retroactividad ha sido

estudiada en diversas épocas, desde el origen del derecho hasta nuestros

días, y que conforme transcurre el tiempo la retroac tividad a dquiere un

matiz d iferente el cual impera en cada etapa de la evolución del derech o

y de la sociedad. a pesar de que para algunos tratad istas no existe

problema en la aplicación en virtud de las diversas teorías que han surgido

o d e acuerdo al criterio q ue haya establecido la jurisprudencia, de su país,

ello no significa que el problema este resuelto.

•Después del Código de Justlnia no. que vio la luz primera

en el año 529 y se volvió a publicar en 534, bajo el nombre

de Codex repetitoe proelectionis (la Instituto fue

publicada el 21 de noviembre de 533. y el Dig esto 

Pondectos. en grieg o. que significa colección un lversal- el

29 ORTlZ URQUlDI , RAÚI_ Op. cit, p. 166.

29

Neevia docConverter 5.1



13 de diciembre del mismo año) c onsignó la expresada

prohibición de la retroac tividad, pero también la

excepc ión, en los siguientes términos: Leges et

constitutionis futuris c ertum est dore forman tieqotlls. non

ad facta praeterita revo cari; nisi nomlnatim de p raeterito

tempore. et adhuc pendentíbus negotlls c autum slt. (Libro

1. tftulo XIV, ley 70 del Código, qu e conc uerda c on la ley

XXII, título V, Libro I del Digesto · .30

En el Fuero Juzgo del Derecho Español. la compilación que

hicieron en el año 554 los reyes godos después de la caída del Imperio

Romano, en el Libro 11, título 1. ley 1, se estableció que las leyes gobernarán

en lo tuturo y no sobre el pasado.

Alfo nso el Sabio mando a realizar una comp ilación de leyes

denominadas Las Partidas, las cu ales tuvieron vigenc ia en e l año 1348

durante el reinado de Alfonso IX, las c uales contemplaban la

retroactividad de la ley en la Partida 111. del título XIV.

Los antiguos romanos algunas de sus leyes las escribían en unas

tablil las cubie rtas de una capa de cera en donde escribían con un stylus o

bu ril. con lo qu e form aban un espec ie de c uaderno, a ese conjunto d e

tabli llas les denominaban codex; y a los rollos de pergaminos se les

conocía c omo volumina, lo que puede considerarse como un

antecedente de código.

Sin embargo, c on el paso del tiempo y c on la evolución de la

escritura así como de los materiales para la elaboración de los códigos, se

empezaron a elaborar las compilaciones de las diversas leyes de forma

:ro Idem.
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distinta. hasta llegar a lo que en nuestros días conocemos como Código.

todo esto se vio favorec ido con la apari ción de la imprenta lo que ayudo a

la d ifusión de las d isposiciones jurídicas que se daban a conocer.

Ahora bien. un código es el conjunto de d isposic iones jurídicas.

ordenadas de manera sistemática qu e regulan una determinada rama del

derecho .

"Es un sistema de reglas orgánicamente subord inadas y

coordinadas. con pretensiones de ge neralidad y plen itud.

agrupadas por institutos y redactadas en forma escueta y

concisa; escritas todas en una misma época y para una

misma obra. Fundado el Código en un conjunto reducido

de princ ipios generales. de los que derivan otros más

específicos. con él se entiende poder resolver todas las

c uestiones imaginables. ahora y en adelante". 31

Del concepto anterior observamos que. el concepto código se

refie re a la reducc ión de una rama del derec ho. para esta blecer un orden

jurídico de reglas esc ritas destinadas a normar la vida de determinada

sociedad por un tiempo y espacio establecido en d icho c uerpo legal. Por

otro lado. el vocablo codificación hace refe rencia a :

. .. . la reunión de todas las leyes de un país o las que se

ref ieren a una determinada ram a jurídica. en un solo

c uerpo presid idas en su formación por una unidad de

c riterio u de tiempo. Un Código Civil es un cuerpo de leyes

racionalme nte formado y asentado sobre unos pr inc ip ios

armónicos y coherentes' .32

" SÁNCIIEZ MARQUEZ, RICARDO . lJt:RECI/ O CIVIL. Editorial Porrúa, México. 1998, p. 107.
32 ldem.
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Se observa que hay distinción entre código y codificación, pues

esta última hace referenc ia a todas las leg islaciones que existen en un país

sobre una rama jurídica, en tanto que la primera sólo describe la forma d e

una legislación en especial.

Después del siglo XVI. en Fran c ia el vocablo código adquirió una

gran relevanc ia en el derecho esc rito, en virtud de que en 1789, el

derecho c ivil franc és se dividía en derecho esc rito y derecho no escrito

(c onsuetudinario); la escritura era rara y el derecho consuetudina rio se

conservaba en la memoria de los hombres.

En Franela la idea de tener y real izar un cód igo se concretizaron con

el triunfo d e la Revoluc ión Francesa:

la génesis del código civil sólo comenzó

verdaderamente, el 9 d e agosto de 1793 con el p rimer

proyecto presentado por Cambecéres a la convención,

posteriormente se presentó un segundo proyecto y,

después de este, fue presentado al consejo de los

quinien tos 24 prerial año IV, y por un instan te pareció que

significa ría un paso def initivo; pero no fue así.

Jacquemlnot el 30 frlmarlo año VIII, presentó un c uarto

proyecto al consejo de los quinientos, antes de que, por

fin se llegara a l p royecto del año VIII", 33

El Código Civil francés representó una nueva era histó rica en el

derecho esc rito, ya que traía inmersa la Ideología de la Revoluc ión

Fran cesa.

n BONNECASE. JULlEN. TRATADO ELEMENTAL DE DERECIIU CIVIL versión castellana de
Enrique Figueroa Al fonso. Editorial Pedagógica Iberoamericana, México, 1995, p. 32.
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"Es un Código que afirma el primado del ind ividuo, de su

igualdad ante la ley fuera de las c irc unsta ncias de su

condición social, y de su Iibertad..: .34

El Código Civil fra ncés, se c onvirtió en el modelo d e los códigos

c iviles en algunos países de Europa y América, ya que ordenó de man era

lógica, sistemática y ordenada las d iversas Instituc iones que se

encontraban en d istintas leyes, para formar un solo ente, el Código Civ il

fra nc és o Códi go de Napoleón.

Napoleón Bonaparte pr imer cónsul, en 1800 nombró una comisión

legisla tiva, conformada por Tronch et, Presidente del Tribunal de Casación;

Bigot Du Préameneu, Comisario del Gobierno ante el Tribu na l de Casac ión;

Portalis, Comisario a nte el Consejo de acu erdos y Maleville miem bro d el

Tribu nal de Casación; q uienes en:

"...cuatro mese~ redactaron treinta y seis proyectos de la

ley que habían de integrar el Código, mismo que se

promulgó el 21 de marzo de 1804, bajo el título de

'Código Civil de los Franceses' , sustituido en 1807 por el

de 'Código de Napoleón", nuevamente restablecido en

1814 y en 1852 se restablec ió el título de Código d e

Napoleón".35

El Código Civil fra nc és se c ompone de un título p reliminar, tres

libros y diversos títulos para cada libro, con un total de 2281 a rtículos; el

títu lo preliminar tien e solamente 6 artícu los, y se titula "de las personas' , en

el se establece el principio de igua ldad ante la ley, y c om prende d e los

34 Dl EZ-PICAZO, LUIS. SISTEMA Ilf: IlEREClIO CIVIL. 8' ed., FAlitor ial Tec nos, S:A., España, 1992.

f.' 37.
, SÁNCIIEZ MARQUEZ, RICARDO. Op, cit. p. 108.
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artículos 7 al 515; el libro segundo regula "los bienes". c uya premisa es la

libertad d e la prop ied ad. establecidos en los numerales 516 0 17 10; el libro

tercero reglamenta "el modo de adqui rir la p ropiedad". esto es. derecho

hereditario y derecho de obligaciones. regla mentad o en los ordinales 711

012281.

La parte preliminar del Código Civil fran c és contempla la figura

juríd ica de la ret roa c tividad. pe ro la prohíbe en el artículo 2. el cua l

esta tuye que :

".. ./0 ley no dispone más que para lo fufuro; /0 misma no

tiene efecto retroactivd' ,36

De la lec tura del c itado precepto advertimos que la tigura jurídica

de la retroac tividad fue contemplada en aquella época por los

enc argados de la elaboración del Código. al estab lecer en e l artículo 2

que la ley no se ap lic a a hechos o situaci ones pasqd as. sino paro hech os

que se generaron a partir de su vigencia. no así a los acontecimientos qu e

se ve rificaron antes del mismo; por lo que evidentemente la aplicación del

Código Civil era irretroac tlva. es decir estaba prohibida su aplicación a

hech os pasados. au nque toles d isposiciones que en él se contemp la ban

perjud icaran o beneficiaran al gobernado. en relación con las leyes que

dejaban de tener vigencia y que dichos acontecimientos nacieron boja su

amparo.

Napoleón Bonaparte estando en Santa Elena escribió:

"Mi verdadera g/oría no es haber ganado cuarenta

batallas; Water/oo borrará e/ recuerdo de tantas víctor/as.

,. DOMÍNGUEZ MARTlNEZ, JORGE ALFREDO . Op, cit. p. 98.
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Lo que nada ni nadie borrará. lo que eternamente vivirá.

es mI Código civil".37

2.2 ES PA Ñ A

Elmarco Juríd ico de la irretroactividad en España se enc uentra en

el artículo 9.3 y 25.1 consti tucionales, el primero de estos estatuye :

"La Constitución garantiza el p rincip io de legalid ad. la

jerarquía normativa. la publicidad de las normas. la

werroacti0dad de ~s d~po~ciones sanc~nadoras no

fa vorables o restrictivas de derechos indivIduales..." .38

Tal d isposici ón inte rpretada en sen tido contrario. pro c lama

únicamente por la retroac tividad de las leyes favorables al reo, cuando

éstas c ontengan sanciones más leves. que las que existían al momento d e

cometer el hecho c riminoso; no así en el supuesto cuando la legislación

posterior prevea sanc iones mayores que las que existían al momento de

cometerse el delito y perjudiquen a l delinc uente.

Sin embargo. para ser congruente esta d isposición de no aplicar las

leyes que perjudiquen al gobernado. tienen que existir primero éstas. antes

del hech o y que describan y sancionen determinadas conduc tas como

delitos. es decir. tiene que existir una ley anterior a la conducta. para que

en un momento dete rminado se pueda hacer posible la aplicación de una

nueva norma en caso de contener disposiciones que beneficien al agente

y de esta forma ap licar de manera retroactiva la ley de rec iente c reación.

J1 PLANlOL, MARCE!. y RlPERT, GEORGES. TRATADO EU :MF.NTAL DE DERECHO CIVIL. versión
castellana de José M. Cajic a Camacho. Tomo 1,1 2"ed., Editorial Cajica, S.A., Puebla México, 198) , p. 68.
JI \\ww.igsap.map.cslcialdispo!2544.hnn.
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El segundo artícu lo mencionado, es decir, el 25.1 d e la

Constltuclón española dispone:

•Nadie puede ser condenado o sancionado por ac ciones

u omisiones q ue en el momento de producirse no

c onstituyan delito, falta o infrac ción administrativa, según

la legislación vigente en aquel momeoto:»

Siempre tiene que existir una ley anterior que sancione

determinadas conductas, y será ésta la ley que se aplique, a no ser que

con posterioridad sea sustitu ida por una que favorezca al delincuente. La

aplicac ión de normas favorables al agente del deilto tiene sustento

indirec tamente en la constitución. ya que:

el principio de retroactividad favorable al reo no se

deriva d irectamente de la Constitución, pero en el caso

de que el legislador ordinario lo prevea, e l juez debe

respetarlo por su plena vinculación a la ley. en virtud del

artículo 25.1 de la Constituc ión. La retroactividad

favorable es una gara ntía legal. no d irectamente

constitucional" .40

Una vez señalado los requisitos para la aplicac ión de la

retroactividad penal en España: el 24 de noviembre de 1995fue cuando el

país Ibérico d io a conocer a su población el cambió de Código Penal a

través del Boletín Oficial del Estado: por lo que después de transc urrir el

periodo de va catlo legis (disposic ión final séptima. que establece un

perlado de seis meses) el texto refundido del Código Penal publicado por

"' Idem.
ec LASCURAIN SÁNCHEZ, ruAN ANTONIO. S OBRE U RETROACTIVIDAD PANA L FAVORABLE.
Editorial Civitas, Madrid, 2000, p. 29.
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decreto 3096/1973, del 14 septiembre, quedaba derogado, cobrando vida

lurídlco el nuevo Código Penal el día 25 de mayo de 1996.

Por lo que su actual Código Penal en el artículo 2.1 (párrafo

primero). establece una limitación a la retroac tiv idad. a l señalar que las

medidas de seguridad carecerán de efecto retroa ctivo. au nque

beneficien a l gobernado las nuevas d isposiciones, esto obedece a que no

está en juego la libertad del Ind ivid uo. por tanto la no aplicación de estas

nuevas normas juñdicas no significa que se estén violando sus derechos

ind ividuales y qu e ello constituya un delito por parte de la autoridad

jurisd icc ionaL o bie n qu e de pauta para que el delincuente interponga

algún rec urso. ante tal inobservan cia por parte del juzgador.

Contrario a lo antes expuesto en el mismo art ículo 2 del ac tua l

Código Penal español. en su párrafo segundo señala :

"No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes

penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor

hubIera rec aído sentencia firme y el sujeto estuviese

c umpliendo condena.

En caso de duda sobre /0 determInación de la ley más

favorable, será oído el reo . Los hechos cometidos bajo la

vigencia de una ley temporal serán juzgados. sin

embargo. conforme a ella, salvo q ue se disponga

expresamente lo contrario ".41

Adve rtimos que la retroac tividad únicamente se aplica para

aquellas personas q ue se enc uentren privadas de su libertad. no así para

aquellos que gocen de su libertad . Empero. existe n d isposiciones

" www.ruidos.orgINonnaslCodigo]enaI.htm.

37

Neevia docConverter 5.1



transitorias y finales que regu lan el tiempo y la forma de como se debe

aplicar el nuevo Código Penal español a las cond uctas delic tivas a ntes de

su entrada en vigor y que favorezca n a los delincu entes por ser menos

severas. Asimismo. la retroac tividad del Código Penal se aplica a los

hec hos que se hayan juzgado antes del 2S de mayo de 1996. con la

condición de qu e no estén tota lmente ejecu tados los aspectos de la

sentenc ia. y que las nuevas disposiciones favorezcan al reo; de igu al forma

a los acontecimientos que tuvieron verificativo antes de la entrada en vigor

pero juzgados con posteriorid ad. tomando en c uenta que las nuevas

d isposicio nes del Código Penal favorezca n a l delincu ente .

Por lo que resultaría injusto aplicar una ley qu e perjudiqu e al reo.

ya que ésta a l momento de cometerse el delito no estaba vigente. sin

embargo la ley a l ser a brogada cesan sus efectos. ya que el legislador ha

considerado que la conduc ta ahora no tiene tanta trascendencia como

en el mom en to en que se efectúo; la retroactividad ta mbién se aplica a

las leyes pena les en blanco según la mayoría de los juristas españoles. las

leyes penales en blanco son aquellas que se componen de un tipo penal y

que para su integrac ión se debe rec urrir a una ley d iferente. Por lo que

vá lidamente se puede deci r que:

•. .. la aplicac ión de la nueva pena más leve es justa y la

de la pena más severa de la ley derogada

innecesaria" .42

2.2.1 PROCEDIMIENTO PARA APUCAR RETROACTIVAMENTE EL

ACTUAL CÓDIGO PENAL EN ESPAÑA

Para determinar c ua l es la ley que más favorece a l reo. la

leg islación española obliga a hacer una comparación de Códigos Penales

., LASCURA IN SÁNCHEZ, JUAN ANTI NIO. Op, cit. p 35.
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de forma completa . es decir comparando las disposiciones de ambos

códigos, tanto del derogado como del vigente , así lo establece la

disposici ón transitoria segunda la cual señala:

•Poro /0 dete rminación de cuál sea la ley más favorable

se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho

enjuiciado con la aplicación de Jos normas completas de

uno u otro Código..:.43

Ahora bien, ta l c omparación de legislac iones debe hacerse de

forma global. sin que se aplique simultóneamente dos leyes, es decir.

tomando de cada cuerpo legal lo que mós benefic ie a l reo y desechando

lo que le perjud iqu e; atendiendo a que las leyes (se suceden in totum.

para reg ir en e l futuro ex nunc) son completas e indivisibles; es por ello que

la aplic ación retroactiva de la ley en España no puede ni debe hac erse

tomando de cada conjunto de normas lo que mejor convenga al

delincuente.

Por lo que contravenir lo an terior, se engendraría una tercera Ley.

que se llamaría Ley media, la cual no debe de ser aplic ada en virtud de no

haber pasado por un proceso leg islativo y por ende no ha sido

promulgada, sino que sería una creación artif icial por parte del juzgador.

contrario a esto se Invad irían esferas de competencia .

En c aso de transgredir lo antes expuesto, las funciones de la pena

no se cu mplirían y. no se reflejarían en la aplicación de las sanciones que

impongan los Juzgadores a los delincuentes. por la razón de la entrada en

vigor de una ley más favorable. Por tanto la comparación y aplicación de

las normas penales debe hacerse en bloque. de manera global e Integral.

4) www.ruidos.org/NormaslCodigo_Pcnal.htm.
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y no toma ndo únicamente lo que d e cada ley le benefic ie a l agente del

delito y d esecha ndo lo que le perjud ique, ya que no es función d el juez

legislar.

Siguiendo con esta misma tesitura, y con lo establecido en la

disposición transitoria segunda d el Código Penal español: para que se

apliquen las nueva s disposic iones jurídicas a los d elincuentes, estos d eben

renunciar a los beneficios que les haya otorgado el código derogado

sobre la redención de penas par trabajo, por tanto la liquidación d e las

p enas se hará íntegramente con arreglo a la nueva norma tividad .

Para saber si el nuevo Código Penal benefic ia a las personas que

ya se les d ic to sentencia y se encuen tran compurgado la pena que les fue

impuesta, es necesario que se haga una revisión de tales sanc iones, por

parte de los Direc tores de los estab lec imientos peni tenci arios los c uales

enviarán a la brevedad posible, a partir de que se haga la publicac ión del

código (a partir del 25 d e mayo de 1996), a los Jueces o Tribuna les que

estén c onociendo o hayan conocido d e la ejec utoria , una relaci ón de los

reos que se encuentren en el inte rior del Centro que d irijan.

La liquidac ión provisiona l d e la pena en ejecución, marcando los

días que el interno haya redimido p or el trabajo y los que pueda red imir, en

el futuro conforme al a rtículo 100 del Código Penal que se deroga: esto lo

establece el actuai Cód igo Punitivo en su disposic ión transito ria tercera.

Una vez que los Jueces o Tribunales hayan reci bido la liqu idac ión

d e condena, le darán aviso a l Min isterio Fisc al, para que éste haga un

estudio de la liquidación de la pena q ue envío el Director d el

establecimiento p enitenciario y determine si proced e ia revisión de la

sente ncia y los térm inos de la misma: hecho lo anterior se le notificará al
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interno los términos de la revisión así como a su letrado (d efensor). para

que exponga lo que considere justo para el reo .

la liquidac ión hará mención de las red enciones ya obtenidas y

un calcu lo de las redenciones posibles en lo futuro. esto con el objeto de

proporcionar al órgano jud icial el dato exacto de la liquidación y

determine si le benefician o no las nuevas sanc iones del Código Penal.

teniendo presente que el nuevo Código Sustantivo no admite la redención

de penas por trabajo que se establecían en el código d erogado. l a

liqu idación debe contener el tiempo ya c umplido. computa ndo los días

extinguidos por redenc ión y los que le faltarían por compurgar tomand o en

cuenta la redención (un día de p ena por dos de trabajo). o bien se estará

a la fecha de c umplimiento sin redención: obtenido el tiempo probable de

la extinción de la pena se procederá a realizar la comparación con el

nuevo Código Penal. para verificar si éste le favorece o no .

"En las ejecutorias en las que se estén c umpliendo penas

distintas de las priva tivas d e libertad, como quiera q ue no

se contara con la liquidación q ue remiten los Centros

Penitenc iarios (Disposición Transitoria 3") habrá n de

adoptar los señores Fisca les las medidas que en c ada

caso se estimen oportunas para, en relación con los

diferentes órganos jurisdiccionales. p roceder a detectar

aquellas ejecutorias precisadas de revisión . Esto p uede

Inic ia rse de oficio o a instancia del penado o del Min isterio

Fiscal " ,44

Todo éste procedimien to se llevará a cabo en el perl ado de

vaca tio leg is, es decir, en los seis meses que tarde en en trar en vig or el

H GARBERi LODREGAR. JOsÉ.et al. CODlGO PENA L. Editorial Bosch, Barce lona, 1999, p. 1595.
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nuevo Código Represivo, esto con el fin de qu e se adelante lo más que se

pueda el trabajo de revisión, para que se aprueben o desechen los casos

en que proceda o no la ap licación de las nuevas normas jurídicas; estas

medidas están contenidas en las disposiciones transitorias te rcera y cuarta

del Código Penal españo l.

Existen c asos en los que no es proced ente la revisión d e la

sentencia po r parte del órgano jurisdic cional o bie n que los d irectores d e

los Centros Penitenciarios realic en un cálculo de la liquidación de la pena,

y much o menos la comparación de ambos Códigos, tales supuestos son:

0).- En caso de .que se haya concedido la remisión condic ional

de la pena, o el interno goce de la libertad condic ional; pero en

el supuesto de que con el transcurso del tiempo se le revoque

ta les beneficios, procederá entonces la revisión, antes de que se

c umpla to ta lmente la pena,

b) .- En el supuesto de que al delito le corresponda únicamente

sanción pecuniaria conform e a ambos Códigos, aunque el

monto sea distinto, no procederá la revisión, por ende ta mpoc o

la a plicación retroactiva del nuevo Código Punitivo .

c) .- Cuado la pena privativa de libertad esté totalmente

ejecutada, se encuentre suspendida; o bien fa lten a lgunos

aspectos del fallo pendientes de ejec uta rse, no procederá la

aplicación de la nueva normatlvldad.

d) ,- Cuando el reo haya compurgado la pena antes del 25

veinticinco de mayo de 1996, o b ien cuando el inte rno a ntes de

dicha fecha alcance la libertad condicional.
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e).- En el supuesto de que la ejecución de la pena se enc uentre

suspend id a por sentencia del Tribunal Constituc ional. en virtud de

haber c onocido del recu rso de casación.

f).- Por haberse sustraído de la acción de la justicia. o bien porque

la conducta ha dejado de ser considerada delictiva; únicamente

se hará la rev isión en el caso de que la persona sea detenida;

Hec has las anotaciones anteriores. y retomando la liquidación de

sentencia. el resultado de la revisión puede arrojar diversos supuestos; en el

caso de que el tiempo probable de la extinc ión de lo pena de acuerdo al

Código derog ado resulta igua l en términos del nuevo Código punitivo. la

revisión no se llevará a cabo.

Ahora bien. si el actual Código dispone c omo sanción una pena

no privativa de libertad. no obliga ai d irec tor del centro penitenciario ni a l

órgano jurisdic ciona l comparar ni aplicar la nueva legislación. sin embargo

puede realizarse en el supuesto que el Código derogado contemplara la

posibilidad de una pena alternativa y el juez haya opta do por la privativa

de libertad.

No obstante el juzgador conc ederá al reo audiencia para tener

en cuenta su decisión. de acogerse a l nuevo Código y expresando su

renuncia a los benef icios de la redenc ión de la ley derogada. ya qu e el

nuevo ordenamien to sustan tivo así lo establece. (disposición transitoria

segunda parte final). que hará renun c ia expresa de los beneficios que la

concedía en Código Penal derogado.

Por otro lado. si después de hac er la comparac ión resulta que la

sa nción impuesta excede de la que podría imponerse con arreglo al
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actual Código Penal, será procedente la revisión de la sentencia ,

a plica ndo las nuevas c uando éstas entren en vigor (25 veintici nco de

mayo de 1996).

En el caso de qu e la duración real de la pena impuesta, resulte

ser sutilmente superior a la que pudiera imponerse de ac uerdo al nuevo

Código sustantivo, se tiene que tomar en cuenta la posib le obtención de

redenciones que reducirían la duración de la pena; para lo c ua l resultaría

benéfico e l régimen derogado, en tal supuesto se le tiene que otorgar

audiencia al reo.

En caso de que la c onducta que sancionó e l Código punitivo

derogado, en el actual haya dejado de ser considerado como delito, será

procedente la revisión de la sentencia . Amen de lo antes expuesto, y a

consideración del Juez si éste ava lo la revisión, ésta se realizará hasta la

entrada en vig or d el nuevo Código Penal. Respecto a la audien c ia del reo

la disposición transitoria cuarta estatuye :

'Una vez haya informado el Fiscal, procederán también a

oír al reo, notificándole los términos de la revisión

prop uesta así como a dar traslado al Letrado que asumió

su defensa en el juicio oral, para que expong a lo que

estime más favorable para el reo " ,45

Tal d isposición es única y excl usivamente es para aquellos

supuestos en los cuales haya recaído sentencia firme y pro c eda ia revisión ,

No se concederá audiencia al reo, cuando el Ministerio Fiscal determine la

Improcedencia de la revisión, en ta l caso el órgano judicial dictará un a uto

4S www .ru idos.org/Normas/Codigo]enal.htm.
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en el q ue declare que no es procedente la revisión, por no favorecerle la

aplicación retroactiva del nuevo Ordenamie nto, este auto seró d ictado sin

previa audiencia d el reo.

De igua l fo rma. en el supuesto cuando después de haber

rea lizado la comparación de Códigos, resulta q ue la durac ión real de la

pe na es igual en a mbas legislaciones. no proc ederó la revisión y ta mpoc o

la audienc ia del reo. Por otra parte. no existe ob ligac ión de otorg ar

audiencia al reo ni a su letrado (defensor), cuando el Ministerio Fiscal

decide vedar la revisión y el órgano jurisdiccional comparte esa decisión.

en virtud de que la nueva legislación no contenga disposic iones qu e le

benef icien.

Contrario a lo antes expuesto, seró obligatoria la audienc ia del

reo cuando el Fiscal d ictamine la procedencia de la revisión. p lanteando

sus términos. o b ien cuando el órgano judicia l estime qu e puede ser

procedente la revisión, a pesar de la propuesta contraria d el Fiscal.

El auto que recaiga a la procedencia o improcedenc ia de la

revisión, será notific ado a las partes. con la opción del interno o de su

letrado a Interponer los recursos que esta blecen las leyes. Ta les recursos son

el de casación y apelación. en donde se expondrán los aspectos de la

revisión que consideren no fueron tomad os en cuenta y a su parecer les

be neficiaban.

2.2.2 LEY MEDIA

La aplicación y comparación de legislaciones no debe hac erse

de forma fracc ionada. es decir. tomando de cada conjunto de norm as lo
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que mejor convenga al reo. en virtud de que se engendraría una Ley

media, la c ua l no debe de ser aplicada por no haber c umplido con los

requisitos de un proceso legislativo, sino que sería una composición artific ial

por parte del órgano Jurisdiccional.

En caso de contrave nir lo antes expuesto, las funciones de la

pena no se c umplirían, ni se reflejarían en la ap licac ión de las sanc iones

que se les impongan a los delincuentes. ya que al entrar el actual Código

Penal en vigor, este establece la forma y la manera de cómo ha de

aplicarse en los d iversossupuestos.

Por tanto la comparación y aplicación de las normas debe

hacerse de forma total e Integral y no tomando de cada ley lo que

beneficie al reo y desechando lo que le perjudique: así lo establece la

disposición transitoria segunda del Código Penal espa ño l; por estas razones

resulta conve niente ejempl ificar tal situac ión para una mejor comprensión.

llamaremos a la norma más benigna ley "B", además será la

vige nte a l cometerse el delito: la ley "A" será la ley más severa y que ha

sido derogada por la legislación "B"; hecha la anotación anterior. los

supuestos pueden ser los siguientes:

1.- La realización y enjuiciamiento de la conducta rea lizado bajo

el Imperio de la ley pe na l " B", no tiene ningún problema. en virtud

de que siempre será aplicable ésta ley"B", no por retroactividad,

sino porque es la que estaba vigente al momento de comete rse

el hecho.

2.- Si el hech o c riminoso se rea liza durante la vigencia de la ley

"B", que es menos severa, y el enjuiciamiento se efectúa a l entrar
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en vigor la ley " A H; en tal supuesto es aplicable la ley "BHya que

resulta ser más favorable, empero, si la rea lización y el

enjuiciamiento se hubiesen real izado bajo el amparo de la ley

"AH, y después entrase en vigor otra ley que sea más favorable,

ésta última se aplicaña retroactivamente de manera directa, y no

como correctora de revisión, ya que se modificaña la situación

jurídica .

3,- Puede existir otra situac ión "Si la comisión y el enjuiciamiento

del acto d elictivo tuvieron lugar durante la tempora l vigencia de

lo Ley penal "A ", en virtud de lo irretroac tividad pena l de lo ley

más grave y de la santidad de lo cosa yo juzgado, lo poste rior Ley

penal " B" es plenamente excluido y sólo a lcanzará válido

aplicación lo pre cedente Ley penal "A" más benigno... En el

supuesto d e referenc ia, se excluye lo vigencia retroactivo de la

Ley penal " B", en base 01c rite rio del tempus commissini d elicti,

vinculante de lo determ inación del ordenamiento ap licable o tal

momento, y lo correlativa ultraactividad genuina de lo Ley penal

" AH, que habrá de ser efectivamente invocado y aplicado aun

en el lapso formal de vigencia de lo Ley penal "B", que adolece

de pleno irretroac tividad en lo hipótesis objeto de

considera ción ", 46

De acuerdo a lo doctrina española, existen dos vertientes de los

leyes medios, que también se le puede considerar como leyes temporales;

en p rimer lugar como lo mencionamos en a nte riores líneas, lo aplicación y

comp aración de normas ha hac erse de forma integra l. sin que se aplique

una ley artificial. esto es, tomando de cada ley lo que más b eneficie a l reo

y desechando lo que lo perjudique, caso contrario se c rearía uno ley

.. POLAINO NAVARRET E, MIGUEL. DERECHO PENAL. 3' cd., Editorial, Bosch, Barcelona, 1996, p.
503.
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media, la cual no ha pasado por un p roceso leg islativo y es una creación

artificial por parte del juzgador.

La ley temporal. ley media o inte rmedia, es la que tiene c omo

objetivo sancionar determ inadas conductas en ci rcunstancias de tiempo o

por urgencia. esto es, son creadas por un perlado de tiempo dete rminad o

que regularmente es corto mientras persista la situación que se d esea

contrarrestar. transc urrido el imperio de estas normas. se regresa al marc o

juñdico que prevalecía con anterioridad, esta situaci ón puede conducir a

la atipicidad de las conductas° a la reducción del castigo .

Regu larmente las leyes tempora les introd ucen nuevos tipos

penales y las sanc iones tanto económicas como privativas de libertad son

elevadas, en virtud de que ha cen frente a un hecho pasajero. pero al

normalizarse la situación que se trat ó d e c ontrarrestar . éstas leyes

desaparecen. sin que se aplique retroactivamente la ley posterior en c aso

de contene r d isposiciones que resultaren favorables a l agente. en virtud d e

que así lo establece el a rtícu lo 2.2 del actual Código Pena l espoñol, al

d isponer que los hechos delictivos que se rea ilcen duran te la vigencia d e

la ley temporal deben ser enjuiciados conforme a la ley temporal sa lvo que

exista alguna disposición norma tiva que establezc a lo contrario. Es p or e llo

que la ley temp oral es la:

..... que debe reg ir únicamente por un tie mpo limitado a

través de una fec ha o a través de un acontecimiento

futuro, sino también aquélla que a partir de su contenido

sea reconocible como una regulación pasajera para

determi nados lapsos temporales". 47

" LASCURAlN SÁNCHEZ JUAN ANTONIO. Op, cit., p. 74.

48

Neevia docConverter 5.1



La segunda vertiente de la ley media para a lgunos juristas

españoles. es aque lla que estuvo vigente después de haberse cometido el

delito p ero abrogada antes de dictarse sentencia , el hecho de que la ley

media haya sido derogada obedece a que ha sido c onsiderada ineficaz.

Las leyes temporales. cumplen la función de prot eger

determinados bienes jurídicos. y contrarrestar la situación que les d io

orig en a éstas leyes. trayendo aparejado su fecha de entrad a en vig or así

c omo el d ía en que se derogará o la disposición de que podrá ser

derogada por otra ley posterior.

Loproblern ótíco es que existe una triple normatividad en donde

figura una ley de gravedad sancionadora media •A", sucedida por una

ley ' B" menos grave a la que le sucede una ley ' C' d e mayor gravedad

que las anteriores.

La c uestión es saber que ley debe op llco rse ya que si la conducta

delictiva se realizó durante el imperio de una ley que fue derogada p or

otra que c ontenga sanciones menos severas. pero durante el juicio ésta es

derogada y sustituida por una norm a que más severa; ésta traba la resolvía

aparentemente el a rtículo 24 del Código Penal derogado. para algunos

tra tadistas, en virtud d e que el precepto establecía que a la ley se le

puede dar efec to retroactivo en cuanto favorezca al reo.

Por tanto se podía ap licar de cada ley lo que benefic iara a l

delincuente; opinión que no compartieron la rnovcrío de los juristas, ya que

arguyen que no se puede tomar de cada ley lo que más conveng a a l reo

y descartar lo que le perjudique, en virtud de que el delito se cometió bajo

el imperio de una ley y no de ambas. Es por ello que. tan to las conduelas y

sanciones que describe el actual Código Penal en Españ a no pu ed en ni
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deben ser aplicadas retroac tiva mente en su totalidad a los hechos

acaecidos y que se hayan juzgado en el periodo d e una ley tempora l: por

otro lado hechos delictivos acontecidos antes del 25 de mayo de 1996, y

q ue resulte de la revisión algún dato que el nuevo Código Penal les

beneficie. se les aplicará retroactivamente, ta l y como lo establece el

artículo 9.3 de la Const itución Españolo.

Después de hacer una comparación global e integral entre

ambos Códigos Penales, cotejo que ha de hacerse en bloque y qu e el

resultado no contravenga lo establecido en el artículo 2 del Código

Susta ntivo y en las d isposic iones transitorias y derogatorias del actual

Código Penal espa ñol. se aplicaran en. forma retroac tiva las disposiciones

qu e favorezcan 01 delincuente.

"El postulado de retroactividad penal favorable no

responde, pues, a razones d e seguridad jurídic a. sino a

razones de proporcionalidad: a que la nueva norma

muestra que el p rop io legislador considera ya innecesaria

o exces iva la aplicación de la norma anterior, aunque

estuviera vigente en el momento de los hechos

enjuiciados' . 48

2.3 ARGENTINA

Las leyes que habían sido d ictadas durante el régimen militar en

el periodo de 1976-1983, fueron derogadas cas i de form a completa en el

mes de julio del año 1984 por la ley 23.077 emitida por el Congreso de la

Nación.

" Ibidem. p. 37.
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Argentina tiene el criterio d e aplicar la ley vigente a l momento

de cometerse el delito (tempus reg it actum). asimismo prohibe aplicar una

ley posterior que aumente la sanción d e ci erta conducta y esto le

ocasione perjuicios al delincuente. Las leyes que son dictadas rigen para e l

futuro (art. 3 del Código Civll): el art ículo 18 de la Constitución. establece

que toda persona debe ser juzgada con fundamento en una ley anterior al

proceso. por tanto debe existir una ley previa que sancione determ inadas

c onductas como delitos.

La ley al no ser una voluntad única y eterna. presenta una serie

de Inconven ientes con el transc urso del tiempo. prob lemática que deriva

con la evolución de la sociedad y que se presen ta en una sucesión de

leyes. la cuestión a resolver es ¿con cuál ley se debe juzgar e l hec ho?

¿será con la que se encontra ba vigent e cuando tuvo ocontec irnlento e l

hech o? ¿con la que se encuent ra vig ente al mom ento d e dictarse

sentencia? ¿con la que tiene imperio mientras se compurga la pena? ¿o

con una ley intermedia?; éstas pre guntasson el resultado de la sucesión de

leyes que puede llegar a presentarse y qu e el órgano jurisdic cional debe

resolver. favo rec iendo al agente . El conflicto de normas se pre senta

cuando cambian las leyes entre el momento de cometerse el delito y al de

dictarse el folio. extendiéndose el problema a los casos que se encuentra n

pendientes de cumplir la sanción Impu esta . El artículo 2 del Código Penal

argentino da solución al problema en virtud de que ad mite la a plicación

retroac tiva de la ley cuando sea más benigna. aun en c asos de sente nc ia

firme al establecer:

•Si la le y vigente al tiempo de cometerse el delito fuere'

distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el

tiempo intermedio. se aplicará siempre la más benigna.
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Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la

pena se limitará a la establecIda por esa le y.

En todos los casos del p resente artíc ulo, los efectos de la

nueva ley se operarán de pleno oetecro",«

El hecho de qu e exista un cambio en la legislación y sea más

benigna ésta debe ser aplicada a los casos que ya han quedad o firmes,

en virtud de q ue no puede aplicarse la ley en forma retroac tiva en

perjuicio del sujeto del d elito . Algunos teóricos argenlinos hacen referenc ia

a la extraac tividad que es:

" ... la aplicación de la ley fuera de su período normal de

vida legislativa, esto es c uando su Invoc ación en un fa lio

la hace aplicable c uando ya estaba derogada o se

aplica una ley vige nte en el momen to en que dicho fallo

se pronunc ia pese a no haber estado vigente cuando el

hecho se llevó a cobo".»

El conc epto anterior desc ribe a la retroactividad como la ley

nueva que es aplicada a hechos anteriores; y la ullraactivldad consiste en

aplicar la ley vigente al momento de cometerse el delito aun y cuando

ésta haya sido derogada. pero por conte ner d isposic iones que favorecen

al gobemado se aplican, aun después de perder su vigencia por ser más

favorable al delincu ente. que la norma de rec iente c reación, ya que esta

puede contener sa nc iones más severas que la legislación ante rior y por

tanto está proh ibida su aplicac ión en la Constitución Nacion al. El p rinci pio

de la extraaclividad se enc uentra consagrado en el art icu lo 9" de la

Convención Americana (ley 23,054. incorporada en el articulo 75 inciso 22

de la Constitución Nacional.

49 www .justiniano.comlcodigos.J uridicosleodigo-penal.htm.
50 CREUS, CARLOS . DERECHO PENAL PARTE GEN ERA L. 4' ed., l ' reimpres ión, Editorial ASTR EA,
Buenos Aires, 1999, p. 91-92 .
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"Artículo 75- Corresponde al Congreso:.. .

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las

demás nacIones y con las organizac iones internacIonales

y los conc orda tos c on la Santa Sede. Los tratados y

concordatos tienen jerarquía superIor a las leyes. La

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre; la Declarac ión Universal de Derech os Humanos;

la Convención Americana sobre Derechos Humanos;..." .51

La ultractividad de la ley para algunos autores es un vocablo

inadecuado, en virtud de que se aplica la ley vigente a l momento de

cometerse el delito como principio de legalid ad, además aplicar la ley qu e

tenía imperio en el momento de cometerse la c onducta criminosa y no la

posterior. se esta en presenc ia del principio de irretroactividad de la ley.

aunque aquél determina la supervivencia de la norma juñdlca a pesar de

haber sido derogada.

2.3.1 lECRIAS EN LA SUCESiÓN DE LEYES PENALES

Algunos teóricos argentinos crearon diversas tesis las c uales

proponen la forma de cómo se deben juzgar los casos que se en cu entren

frente a una suc esión de leyes penales y que son:

o) lrretroac tividad absoluta.- El agente del delito d ebe ser

juzgado de acuerdo a la ley que se encontraba vigente en el

momento que se cometió el delito. Por que la relación juñdlca

nació bajo el imperio de ésta ley, por tanto no debe ser alte rada

por ningún motivo . esta tesisno se ha llegado a aplicar.

5 1 .WWw.infoleg.gov.ar/txlnorma/ConstitucionNacional.htm.
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b) lrretroactividad relativa.- La ley que se aplica en un princ ip io es

aquella que estaba vigente el día de cometerse e l hec ho

c riminoso. con la excepción d e que al momento de que se dicte

el fa llo este en vigor una nueva d isposición que favorezc a a l

agente. en virtud de ser la que responde a las nuevas exigenc ias

de la sociedad. sin embargo si la nueva normatividad no resulta

benigna al imputado entonces se seguirá aplicando la ley

d erogada.

a) Retroactividad absoluta.- La legislac ión nueva Inc luye las

necesidades d e una sociedad cambiante. es por ello qu e no se

puede aplicar una ley que no protege a la sociedad y que el

Estado ha cambiado. dic ho en otras pa labras. se debe aplicar la

sanc ión de la nueva ley a todos los casos aunque perjudique al

a gente.

b) Retroactividad condicionada.- Tesis que establece la

a pl icación de la normatividad nueva. pero en caso de resultar

más gravosa se debe recurrir a la ley que le d io origen a la

relación juñd ico penal. es decir a la ya derogada .

La sucesión de leyes genera d iversas hipótesis sobre cual ley es la

que se debe ap licar según sea el caso en particula r y que pueden ser:

1.- El nuevo ordenamiento jurídico establece una nueva

Inc riminación. esta no puede aplicarse a hechos ante riores. (nullum crimen

nulla p oena sine lege) de lo contrario se vulneraría el p rinc ip io de reserva .

el de la irretroactividad.

2.- La nueva ley le quita el carácter delictivo a cierta conducta

que a nte riormente era considerada como delito. la nueva legislac ión
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considera innec esario seguir puni endo esa conduc ta. en virtud de lo

anterior resultaría excesivo seguir manteniendo las sanc iones de la ley

derogada. princ ipio de mínima suficiencia. no ultraactividad .

3.- Las nuevas d isposiciones esta tuyen sanciones más severas

para ciertas conductas. no se ap lica retroactivamente la nueva ley. ya

que rige e l princ ipio de Irretroactividad de la ley penal. o bien regirá el

principio de la ultraactividad. es dec ir. la supervivencia de la ley

d erogada. por ser la que estuvo vigente al momen to de cometerse el

delito. la que beneficie al delincuente.

4.- El nuevo orden a miento jurídico disminuye las sanciones.

entonces se aplica de pleno derecho tales d isposici ones. en virtud del

p rincip io de la no ultraactividad de la ley derogada.

La forma de aplicar la ley en forma retroac tiva en los supuestos

antes señalados no son únicamente a los casos pendientes de resolver. sino

que se extiende a los fa llos que han quedado firmes. siempre y c uand o

exista una nueva legislación que contenga d isposic iones q ue favorezcan

al reo. y que éste se encuentre compurgando la pena que le fue impuesta.

2.3.2 LEY MASFAVORABLE

La sucesión de leyes. Implica determinar cuál legislac ión ha de

aplicar el órgano jurisdic ciona l para juzgar a l delincu ente.

independ ientemente ia etapa en que se enc uentre el procedimiento. y

que dicha aplicación le sea favorable. de ac uerdo a lo establecido en el

artículo 2 del Código Penal argentino vigente. el c ua l esta tuye :

'Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere

d istinta de la qu e exista a l pronun c iarse el fallo o en el
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tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

En todos los casos del presente artícu lo, los efectos de la

nueva ley se operarán d e p leno d erecho- .52

La normatlvldad que beneficia a l sujeto de la cond ucta d elic tiva.

es aquella que ha disminuido la pena de prisión. el monto de la sa nc ión

pecuniaria. conc ede algún benefic io para obtener la libertad en un

tiempo más c orto, o bien suprime el tipo; empero, para determinar cual ley

le resulta favorable a l delincuente es prec iso hacer la comparación entre

la leg islación nueva y la abrogada. Tal comparación se debe hacer d e

forma global e Integral. por lo que después de hac er la comparación, se

d ebe elegir una sola ley y ha de ser la qu e beneficie más al agen te. en su

libertad personal, patrimonio. trabajo, etc.; la legislación argentina prohíbe

la mezcla de leyes, es decir, tomar de cada legislación lo que más

convenga al delincuente y desechar lo qu e le perjud ique para fijarle la

sa nción. de lo contrario aplicar d e c ada ley lo más favora ble, se estar ía

convirtiend o en legislador el órga no jurisdicciona l.

"Lo regla de aplicación integral de la ley más ben igna

impide a los jueces construir una norma con los aspectos

más benévolos de leyes sucesivas.

(12/2/87-Morcíllo de Hermelo, Elena M. c/Ia Nación

Arge ntina)

Fallos, 310:267.

En el supuesto en que la ley penal sanc ionada con

poste rioridad al hecho inc riminado depare, en definitiva,

un tra tamiento más favorable a l Impu ta do, ella d ebe ser

52 www.ju.stiniano.com/codigosjuridico1Vcodigoy enal.htm-.
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aplicada íntegramente. inc luyendo aquellos aspectos

q ue. individualmente considerados. resulten

desventajosos con relación a la ley a nte rior.

(12/2/ 87-MoreiIJo de Herme /o. E/ena M. e/Lo Nación

Argentina)

Fallos. 310:267".53

Para considerar qu e una leyes más favorable es necesario hac er

la comparación de todos los elementos que se fusionaron en la comisió n

del delito. y no estar únicamente a la posible sanción a imponer.

La prohib ición .de aplicar dos leyes simultaneas tiene una

excepción, así lo d ispone el a rtículo 3 del Código Penal argentino a l

señalar que para el computo de la prisión preventiva se debe observar

separadamente la ley que favorezca más al procesado; de esta forma el

juzgador emitirá su resolución como si las leyes en conflic to coexistieran.

Ahora bien, existe la posibilidad de que existan más de dos

legislaciones a saber y determinar cual ley es la que resulta favorable a l

delincu ente al momento de d ictarse el fallo correspondiente. ya que

primera men te puede existir una ley a l momento de cometerse el ilíc ito y

una tercera a l dictarse sente ncia.

Existen teóricos qu e sostiene que la comparac ión de legislaciones

debe ser entre la que tenía Imperio al momento d e cometerse el delito y la

vigente a l tiempo de dictarse la resolucl ón, sin tomar en c uenta la ley y

leyes intermedias que pudieran haber existido. ya que el p rinc ipio de

legalidad no obliga a aplicar la ley Intermedia. en virtud de que al no

" AMA DEO, JOSE LUIS. LA LEY PENAl. MAS BENIGNA. Editorial AD.HOC S.R.L..Buenos Aires.
1999, p.14-15.
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cumplir con las exigencias de la sociedad y por su ineficacia han sido

derogadas,

Pero c ontra rio a lo anterior, existen tratadistas que sostienen que si

se debe tomar en c uenta la ley Intermedia como favorable para

aplicárse la a l delincuente, tomando en consideración que al procesado

no se le puede psrludlcor al dejarle de aplicar una ley Intermed ia q ue

contenga sanciones menores que una ley posterior por un retraso en el

proceso, y dich o retraso ocasione un perjuic io al delincu en te en la

aplicac ión d e esa ley intermedia .

Esta última postura es la que adopta el Código Penal argentino

en su artículo 2 a l establecer que:

.... todas las leyes que se hayan sucedido entre el

mom ento del hecho y el fallo, tendrán qu e ser ten idas en

cu enta y el imputado 'juzgado con cualq uiera de ellas

que resulte más benigna, aunque se trate de una ley

intermedia ",54

2.3.3 LEYESTEMPORARIAS Y TRANSITORIAS

La normatividad tempora l es aquella que fija su fecha de

abrogación, son leyes que aumentan las penas por un lapso de tiempo

corto; su razón de ser es por cuestiones de política c rimina l y no admiten la

aplicación retroacti va o ultraactiva más favorable; después de haber

finalizado el tiempo de su vigencia cobra de nuevo vida jurídica la ley

anterior que se encontraba vigente.

" CREUS, CARLOS. Op, cit. p. 101.
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No es admisible aplicar el derecho común retroactivamente

respecto a una ley tempcraria o temporal. en virtud de que resultaría inútil

el perlado de vigencia de tal normativldad y no cumpliría con su fin para el

que fue creado.

La ley temporal siempre es ultraactiva por su propia na turaleza,

aunque la sente nc ia se pronuncie después de que haya dejado d e tener

Imperio, en virtud de que ésta ha suspendido el derec ho común, salvo

dispcslción en contrario, o bien que por vía de indulto o amnistía se

beneficie a l delincuente.

La ley transitoria o excepcional. es aquella que se ha d ecretado

por un acontecimiento particular y su vigencia dura el mismo tiempo qu e

el suceso; admite la extraactividad. en virtud de que no cumple la misma

función qu e la transitoria .

El artículo 2 del Código Penal argentino hace referenc ia a que si

d icha ley no trae consigo prefijada su derogación. se le dará efecto

retroactivo, ya que señala:

... . Si durante la condena se dictare una ley más benigna,

la pena se limitará a la establecida por esa ley ..." ,55

La legislación que estuvo vigente en el periodo del rég imen militar

no es considerada como una ley temporal o tra nsitoria; se le considera

como una normatlvldad no válida, a l respecto se emitió un crite rio e l c ua l

establece:

"Inconstutlclonalidad de la ley más benigna

55 wv.'W.j ustiniano.com/codigosjuridicos/codigo-penal.htm.
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La inconstitucionalidad de la ley de facto 22.94 resta a

esta regla todo va lor Jurídico . Por ello, no resulta de

aplicación el principio de la ley más ben igna contenido

en el artículo 2" del Código Pena l, dado que la norma del

gobierno militar no constituye ley válida. y en

consecuencia, no es susceptible de aplicac ión

ultraactiva : disidencia de los doctores Enrique Santiago

Pfracchl y Jorge Antonio Bacqué.

(30/12/86 - Causa orIginariamente Instruida por el Consejo

Supremo de las Fuerzas Armadas en c umplimiento del

decreto 158/ 83 del Poder Ejecutivo Nacional) Fallos,

309:53. '56

2.3.4 COMENTARIOA LAPOSTURA DE ESPAÑA Y ARGENTINA

En relación a la forma de aplicar una ley penal retroactivamenle

a un hecho particular, España y Argentina, solo admiten la aplicación de

una ley ya sea la vigente al cometerse el delito o la ley poste rior; hac en

una comparación integral de legislaciones. sin tomar de c ada una lo q ue

más convenga a l delincuente. de lo contrario se engendrarían una ley que

no ha cumplido con los requ isitos necesarios de un proceso legislativo.

según la postura de estos países.

Sin embargo desde mi pu nto de vista esta postura debe ser

diferente, ya que si una normatividad ha sido sustituida por otra más

benévola. esto q uiere decir qu e el legislador ha considerado

intrascendente castigar ciertas conduelas de una forma seve ra. es por e llo

que si se debe tomar de cada ley lo qu e beneficie a l delincuente, es decir.

" AMA DEO. JOSE LUIS. Op. cit. p. 16- 17.
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que al hacer la comparación de leyes tanto de la derogada como de la

vigente, al momento de ind ividualizar la pena se debe sa ncionar de

acue rdo a ambas legi slac iones, tomando de cada una lo que más

favorezca al agente del delito,

Respecto de la ley Interm edia, a considerac ión particular, resulta

apropiada la postura de algunos tratadistas argentinos, d e aplicar las leyes

intermed ias y que contengan d isposiciones que favorezc an al delincuente,

a pesar de haber perdido su imperio, en virtud de que los procesados no

son responsables de la lentitud del órga no jurisdiccional para resolver su

siluac ión jurídic a, por lo que a l mom ento de dictarse ei fallo

c orrespond iente el juzgador debe obse rvar las disposiciones intermedias y

resolver de manera favorable al delincuente, a pesar de haber sido

derogada la ley intermedia, o sustituida por una nueva normatividad más

seve ra,

No confundir la ley intermedia con la ley temporal o transitoria,

estas últimas deben de ser aplicadas tal y como ha sido señalado líneas

a nteriores, es dec ir, una ley inte rmedia .o transitoria no debe tener efec to

retroacti vo respecto de un hech o delictivo cometido bajo su imperio, de lo

contrar io sería ineficaz la norrnotlvldod,

61

Neevia docConverter 5.1



CAPITULO TERCERO

GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y ASAMBLEA

LEGISLATIVA

El presente ca pítulo tiene como final idad menc ionar. más no

limitar el contenido y alcanc e de las garantías c onstituciona les que

establece nuestro Ley Suprema en sus primeros 28 a rtículos. por tonto

solamente se dará un porm enor sobre cada artículo y que tipo de garantía

tutela sin entrar en deta lle sobre cada precepto cons tituciona l; asimismo.

no se pretende entrar en polém ica respec to de los conceptos que se

utilizarán 01denominar a las garantías constitucionales. yo qu e los criterios

teóricos no son unánimes en este sentido.

3.1 CONCEPTO DE GARANTIA

El vocablo garantía tiene diferentes significados. por ejemplo:

"el Dic cionario de la Real Academ ia Española define así

01 vocab lo garantía: acc ión o efec to de afianzar lo

estipulado. El empleo del sinón imo a fianzar hac e confusa

u obscu ra la definición. pero sí resalta qu e la noción de

garantía Implica un ac to princ ipal. o sea. lo estipulado. y

un acto accesorio ...",57

En términos coloquiales, garantía es la cosa q ue se entrega o se

promete dar para asegurar el c umplimiento de algo. Ahora bien :

" BAZDRESCH, LUIS. GARA NTlAS CONS Tl T/ ln ONA LES. s- ed., 2' reimpresión, Editorial Trillas ,
México. 2002, p. 11.
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" ... la palabra "garantía" proviene del té rmino anglosajón

"worronty" o "wc rontíe". que signific a la acción de

asegurar. p roteger. defender o sa lva guardar. (to

warrant). ... "Garantía" equiva le. pues. en su sentido la to.

a "aseguramiento" o "afianzamiento" ..." , 58

En el c ampo juñdic o la voz garantía na ce en el d erec ho p rivado.

como p arte a cc esoria de un contrato p rincipaL esto con el fin de asegurar

el cumplimiento d e una obligación. tal es el ejemp lo. de la p renda. la

hipoteca y el fideicomiso. En el derecho públic o se denomina garantía a la

relac ión subjetiva y d irecta entre el Estado a través de sus d iversos órganos

de au toridad y el gobernado. no entre particulares. únicamente entre las

distintas autoridades y los gobernados.

El artícul o l° de nuestra Constitución Polític a d e los Estados Unid os

Mexicanos. estab lec e que todo Ind ividuo gozará d e las garantías que

otorga la Carta Magna: garantías que se enc uentran en la parte

dogmática en los primeros 28 artíc ulos. (nó te se que no hace d ife rencias

entre los destinatarios). las c ua les tutelan los derechos del gobernado. sin

embargo existen diferentes cri terios para denominar a las garantías

constitucionales. así por ejemplo se les conoce como:

Derechos del gobernado.

Derec hos públicos subje tivos.

Derechos fundamentales del hombre.

Derec hos o garantías constitucionales.

Derechos del hombre .

Derec hos na turales del hombre .

" BURGOA ORIHUELA. IGNACIO. US GARANl1AS INDIVIDUALES. 3 1' ed.. Editorial Porrúa.
M éxico, 1999, p. 161.
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Son derec hos públicos porque estó n inc orporad as en la

Constituc ión y fueron introduc idas en benefic io del gobernado y a cargo

de las autoridades; se les llama derech os subjetivos porque d on una

acción persona l a l gobernado para lograr que la o utoridorí respete sus

derec hos; son derec hos del hombre. ya que los que posee todo ser

humano por su p rop ia naturaleza. por tanto el Estado los debe

sa lvaguardar a travésde un ordena miento jurídic o.

Sin embargo. los poseedores de estas prerrog ativas no son

exclusivamente del ser humano como persono física . sino tamb ién pued en

ser titulares d e estos derech os las personas morales.

Lo Constitución y las leyes secu ndarias no propo rciona n un

conc epto de gara ntías constituciona les; el Maestro Ignacio Burgoa

denomina a las garantías constitucionales como derechos del gobernado.

en virtud de que éstas se dan por una relación juríd ic a entre la a uto ridad y

gobernado. pud iendo ser como persona física o moral de derecho privado

(sociedades y asociac iones). de derecho soc ial (sind ic a tos y comunidades

agrarias). o d e derecho públic o; ahora bien . el acto que emana d e a lgún

órgano d e autorida d debe ser uní/ateral en virtud de q ue no inte rvie ne la

vo luntad del gobernado; es imperativo. ya que impone obligación a l

gobernado, sin embargo éste puede impugnarlo en caso de que sea

vulnerada su esfe ra juríd ica por ese acto de autoridad; y es coercitivo

porque si el destina tario no lo cumple se puede utilizar la fuerza pública; en

el supuesto de que el acto de autoridad carezca de alguna d e estas tres

caracte rísticas. no se esta ría frente a una vulne rac ión de los derec hos d el

gobernado, en virtud de que la relación jurídica que se estab lece es de

coordinación no d e supra a subordinación . Las garantías constitucionales

son:
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' .. .aquellas normas que protegen al individuo en sus

derechos. toda vez que éste puede hacer todo excep to

lo q ue la ley le prohíbe. en cambio ias autoridades sólo

pueden hac er lo que ia ley les perm ite . El fin de los

garantías individua les es proteger 01 individuo contra

c ualquier acto de autoridad que viole o vulnere algún

derecho consagrado en lo ley. y el fin del Estado es ve lar

por los derec hos del individu o .. .• .59

Del concepto antes c itado observa mos que e l Esta do lien e la

obligación d e proteger los derechos consagrados en nuestro Carta de

Querétoro. por lo que debe velar p or el respeto de estos. con el fin de que

los autoridades no afecten la esfera jurídico del gobernado. sin embargo

existe lo posibilidad de que lo autoridad viole algún derecho del

gobernado. éste puede interpone r el juicio de garantías paro que lo

autoridad reestablezc a los cosos 01estado que guardaban.

Ahora bien . en lo rela ción juríd ica d el Estado y sus subordinados

existe n d os portes. un sujeto activo que resulto ser e l gobernado y un sujeto

pasivo constituido por el Estado y sus d itere ntes órganos de autoridad. Las

relac iones que se estab lecen en toda soc iedad de acuerdo 01 Maestro

Ignac io Burgoa son tres. de c oord inación. supraordinación y de supra a

subord inac ión:

0 ) .- Relaciones d e coordinación; es el vínc ulo que se enta b la

en tre dos o más personas físicos o morales. en c alidad de

gobernados los p artes que intervienen; poseyendo igualdad en tre

ellos.

" IZQUIERDO MUCJÑÜ. MARTHA E. GARAlVTlAS INDIVID IIAI.F.S l' SO CIA LES Editor ial UNAM.
1995, p. 55.
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b). - Las relaciones de supraordinac ión; se establecen entre

autoridades con un mismo imperio.

c).- Relac iones de supra a subordinación; estab lecen una

dualidad cualitativa subjetiva. entre el Estado y sus diversas

autoridades como gobernantes y susgobernados. sea n personas

físicas o morales.

3.l. I CARACTERISTICAS DE LAS GARANTlAS

Son unilaterales; ya que, única y exclusivamente est óno c argo

del Estado, por conducto de sus diversos órganos o dependencias y no

interviene la voluntad del particular, los gobernados no tienen que hac er

nada para que susderec hos sean respetados por las autoridades.

Son irrenunciables; en virtud de que el art ícul o 5° de nuestra

Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo dispone, ya que

prohibe cualquier pacto qu e se realic e en donde se manifieste renunc ia

expresa de algún derecho; empero, puede darse el c aso donde el

gobernado por a lguna causa se encu entre vulnerado en esfera jurídica y

se abstenga o renuncie invocar el derech o o garantía violada a través del

amparo, consecuentemente el gobernado estará consintiendo el ac to de

autoridad.

Permanencia; es otra de las características de de las garantías

consag radas en nuestra Carta Magna, en virtud de qu e integran derechos

iatentes o en potencia, q ue se pueden ejerc itar en cualquier momento

siempre y cuando exista alguna afec tación en los derechos del

gobernado.
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Son generales: ya que protegen a todas las personas. tanto físicas

como morales que se encuentren dentro del territorio nacional. sin importar

edad, religión. sexo, nacionalidad, estado c ivil, estatussocial, etc .

Supremacía: por estar contenidas en nuestra Constitución Política.

y ser ésta nuestra Ley Suprema. tal y como lo estatuye el numeral 133 de

este ordenamiento Jurídico.

Son inmutables; no puede variarse ni alterarse el conten ido de las

garantías constitucionales por una disposición de carácter secundario.

deben ser observcdos tal y como aparecen en el Ordenamien to Supremo;

caso contrario se requerirá de una reforma con los requisitos del ar tículo

135 constitucional.

Por las razones antes expuestas señalaremos qu e. coincidimos

con el Maestro Ignacio Burgoa respecto al termino que utiliza para

denominar a las garantías constituciona les, el cual es de derec hos del

gobernado. los cuales están consagrados en nuestra Constitución .

En tal virtud. no sólo están destinados a proteger a los Ind iv id uos

como personas físicas, sino que también a lcanzan esta protecci ón las

personas morales, sean de derecho privado (soc iedades y asociaciones).

de derecho social (sindicatos y comunidades agrarias), o de d erecho

públic o: todos pueden acudir ante la autoridad correspondiente para que

les sea restituido el derecho vulnerado y que las cosas reg resen a l esta do

en que se encontraban antes de que se transgrediera su esfera Jurídic a .

Es por estas razones que conc luimos que. los derec hos del

gobernado (g arantías individuales). son las pre rrogativas fundamentales

consagradas en nuestra Constitución, donde el Estado tiene la obligación
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de velar y tute lar por la protec ción de estas. y cuándo sean violados por

un aeta de autoridad. restituir el derecho al gobernado; en esta relaci ón

jurídica. el Estado y sus d iversas autoridades son el sujeto pasivo y el

gobern ado es e l sujeto activo.

Por último mencionaremos. los derechos del gobernado no son

únicamente los consagrados en los primeros 28 artículos. sino ta mbién

aquellos que se hacen extensivos en otros prec eptos d e nuestra Ley

Suprema.

3.2 CLASIFICACION DE LAS GARANTIAS.

La Constituc ión actual y las leyes secundarias, no hac en

referenc ia a una c lasificación de los derechos del gobernado; empero.

estas prerroga tivas y ob ligaciones se tradu cen en una relación juríd ic a

entre Estado y gobernados. y tienen fundamentos filosóficos d e libertad.

igua ldad, propiedad y seguridad. lo cual sirve de referenc ia para que los

doc trinar ios hagan una clasificación.

Ahora bien, d istintos teóricos han hecho clasificaciones respec to

de las garantías consagradas en nuestro Corto de Querétaro. pero a

ninguna de ellas se le debe de considerar tajante. en virtud de que

algunos preceptos constituciona les no sólo tute lan una garantía. sino que

en un artículo pu ede estar Inmerso algún otro derecho del gobernado. por

lo que se reitera que al no existir un criterio uniforme para cl asificar o las

garantías que estable nuestra Ley Suprema. el que emplearemos es sólo

con el fin de ilustrar. sin entrar en detalle respecto del contenido y alcanc e

de coda precepto c onstituciona l.
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El jurista Luís Bazdresch, agrupa a los derec hos del gobernado

consagrados en nuestra Carta Magna en c uatro clases que son:

0). - Personales; vida, libertad c orpora l. p ropiedad, igualdad,

enseñanza, exp resión de ideas, trabajo, impren ta, petición, p osesión y

portaclón d e arma s, asociac ión, posesión, de los procesados, de los

sentenciados, religión o conciencia , trá nsito e inviolabilidad del domici lio,

.inviolabilidad de la correspondenc ia, dedicación a comercio o industria .

b).- De seguridad juñdica; juicio fo rmal con sente ncia.

propiedades, posesiones o derechos, requisitos de las órdenes de molestia ,

requisitos para órdenes de aprehen sión y cate o. pr isión para delitos q ue

merezcan p ena corpora l. requisitos del auto de formal prisión , y

substanciación del enjuiciamiento penal. imposición d e penas sólo p or

a utoridad jud icial. limitaci ón a tres insta ncias en Juic ios criminales, oposición

para juzgar dos veces. irretroactividad de las leyes, observancia de leyes

p reestablecidas. juzgar por tribunales ordinar ios. exacta aplicación de la

ley. relac iones ob rero patronales. respeto a la pequeña propiedad en

explotación, estab ilidad de func ionariosy ernp leodos federales.

c) .- Las de beneficio social; igualdad social y ante la ley,

enseñanza, imprenta, reunión para presentar petici ones, relac iones ob rero

patrona les, derechos de los trabaja dores, dedicarse o c omercio o

industria, persecución sólo por el Ministerio Púb lic o de delitos, restitución o

dotac ión d e tierras yaguas.

d),- De economía; dedicación al trab ajo, profesión. comercio,

Ind ustria, retr ibuc ión del tra bajo, p ropiedad. prohibición de monopolios y

de exe nción de impuestos, libertad de competencia .
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En este mismo orden de ideas. el ilustre académ ico Ignac io

Burgoa Orihue la. también hace una clasificación d e los derechos d el

gobernado en c ua tro especies y son:

a) .- Igualdad; la generalización de las garantías a todas las

personas y la prohibición de la esc lavitud . privilegios. leyes priva tivas.

tribunales especia lesy fueros.

b) .- Libertad; educación pública. trabajo. exp resión de ideas.

imprenta. petic ión. asociación. posesión y portaci ón de armas. tránsito.

religión. correspondenc ia. comerc io e industria.

c).- Propiedad' restricciones al poder público frente a los intereses

patrimoniales de las personas. pequeña propiedad. patrimonio e

Indemnización en caso de expropiación.

d).- Seguridad jurídi ca; írretrooctivldod. audienc ia. exacta

aplicación de la ley en mate ria penal. legalidad . extrad ici ón. requisitos

para actos d e molestia. acceso a los tribuna les. disposic iones relativas a

p rocesados y sentenciados. prohib ic ión de ciertas penas o tratos.

Siguiendo c on esta misma tesitura. el jurista Juventino V. Castro

hac e una agrupac ión de lasgarantías en tres rubros que son :

a) .- Libertad; refe rentes a la libertad de e legir empleo o profesión.

trá nsito. expresión. de acc ión. ideológica o económica y pol ítlcos. derecho

de revoluc ión.

b).- Orden jurídico; igualdad en sus distintos aspectos.

competencia. Justic ia y prop iedad en susdiferentes modalidades.
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e) .- Reprocedimientos,' irretroactividad de la ley. legalidad exac ta

aplicación de al ley.

Como observamos existen distintos c rite rios para c lasificar a los

derechos del gobernado, sin embargo. estos no se conc re ta n nada más

en los primeros 28 artículos, ya que existen otros que qu edan fuera de las

agrupaciones an tes ci tadas, ta l es el caso del numera l 31 fracc ión IV y 123.

Por tanto, al no existir un c riterio uniforme para c lasificar a las

garantías individuales o derechos del gobernado. la c lasificac ión q ue

mencionaremos no será tajante a l respecto. só lo se hará menc ión d e

forma somera el contenido de cada prec epto c onstitucion al y el tipo de

garantía que tute la. sin pretender entrar en d ebate sobre é l mismo. ya que

únicamente se enunciará más no se limitará el alcanc e y contenido de

c ada precepto, en virtud de no ser el tema central d e la p resen te

investigac ión .

Para poder ilustrar el contenido de los primeros ve intiocho

artíc ulos de nuestra Constitución Política de los Estados Unid os Mex icanos.

ut ilizaremos la c lasificación que hace e l tra tadista José R. Padilla en su

intitulada obra ' Sinopsis de Amparo".

3.2.1 GARANTIAS DEIGUALDAD

La igualdad de las personas se refleja en much os sentidos, pero

principalmente en las leyes, las cuales deben ser generales. es decir.

dirigidas a todos los gobernados. sin hacer excepciones o d istinc iones por

sexo. edad, religión, grupo indígena, etc .. o para situar a unos en un g rado

de infer ioridad y a otros en superioridad. ya que al encontra rse en una
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misma situación juríd ica un número indeterminado de personas tod os se

encuentren en un mismo plano, con los mismos derec hos y ob ligaciones.

Ahora bien. la igualdad c omo garantía ind ividu al:

" ...se traduce en una relaci ón jurídica qu e media entre el

gobernado por una parte y el Estado y sus autoridades

por la otra. constituyendo el primordial contenido de los

derechos subjetivos públic os que de dich o víncul o se

deriva n, las p rerrogativas fundamenta les del hom bre, o

sea. aquellos elementos para el desenvolvimiento de su

persona lidad y el logro de su felic idad " .60

Esta gara ntía se enc uentra inmersa en los a rtículos, 1°, 2°, 4°, 12 Y

13 de nuestra Ley Suprema .

ARTICULO 1° CO NSTITUCIONAL.

Este numera l al establec er que todo individuo gozará de las

garantías que otorga la Constitución; se entiende que dicha garantía se

hac e extensiva para toda persona física o moral. sean nac iona les o

extranjeros, sin importar la raza, sexo estado c ivil, edad. etc.; y que

radiquen en territor io nacional o se enc uentren de paso en él.

Estos derechos reinan en el mar territorial. espacio aéreo ,

insta laciones y vehículos donde el Estado tiene imperio; el artícul o en ci ta,

contempla la posibilidad de suspender estas garantías, de conformidad

con lo estipulado en el artículo 29 Constituciona l.

ARTICULO 2° CONSTITUCIONAL.

Prohíbe la esclavitud dentro de la República Me xica na, ya que

ésta fue abolida a fina les del año 1810 por don Miguel Hidalgo y Costilla.

60 BURGO A ORIIIUELA, IGNACIO. LAS GARA N1'IAS INDIVIDUA LES . Op, cit. p. 255.
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quedando en libertad todos los individuos que se encontraban

subyugados; en c aso de que estuviese permitida la esclavitud, denotaría

desigu aldad entre las personas que estuvieran den tro del territo rio

nacional; así mismo, el constituyen te de 1916-17, fue más allá, al estipular

que cualquier esclavo proven ien te d el extra njero y que entre en la

República Mexic an a. gozará de su libertad y obtendrá la protecc ión d e las

leyes nacionales: ente ndiendo que el esclavo no tiene que regular su

situac ión migratoria de acuerdo c on la Ley Ge nera l de Pob lación.

ARTICULO 4° CONSTITUCIONAL.

Por decreto del 27 de dic iembre de 1974. se esta tuye la igualdad

entre e l hombre y la mujer a nte la ley (Igualdad que no es absoluta) ; este

mismo numeral contempla la libertad a decidir sobre el número y

espaciamiento de hijos. Se reconoce el derecho de los grupos indígenas a

preservar su cu ltura: y últimamente se reconoc e el derecho a la

p laneac ión demográfica. salud, p rotección y vivienda, que está n d entro

d e los párrafos tercero, c uar to y quinto respectiva mente.

ARTICULO 12 CONSTITUCIONAL.

Con el fin de evitar las prerrogativas que gozaban c iertas

personas de la sociedad mexicana, éste numera l d io fin a los títulos de

nobleza y privilegios.

Asimismo se entiende que no tend rán efecto a lguno los

conc edidos por cualquier país; la au sencia de distinc iones de traduc e en

una igualdad social. esto es. qu e no imp orta si la persona es humilde o

potentado, todos está n en un mismo plano de iguald ad . Este precepto, no

c ontiene los reconocimientos que se dan a las pe rsonas por las

aportac iones que hacen a la humanid ad ya que éstos son persona les y no

se transmiten a los descendientes.
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ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL.

Esta tuye la igua ldad de las personas ante lo ley 01someterlas a lo

legislación común y o los tribunales ord inarios; el artículo en c ita contiene

cu atro garantías de igualdad:

0).- Nadie puede ser juzgado por leyes privativos, es decir, por

legislación que 01 aplicarse en tres o cuatro casos a islados o para

personas ind ividualmente especi ficadas el supuesto se agoto . Lo

ley privativo es conc reta personal e ind ividual; entendido en

sentido contrario carecen de abstracción, generalidad.

Impersonalidad y permanencia.

b) .- Nadie debe ser juzgado por tribuna les espec iales o "od hoc".

estos son aquellos órga nos jurisdiccionales qu e conocen de

ciertos casos o personas y luego desaparecen.

c).- Ninguna persona o corpo ración puede tener fuero. "Los

fueros de que hablo el prec epto son sistemas de enjuiciamiento.

civil o penal, d istintos del ord inario. que abarcan los jurisdicci ones

y los procedimientos, y son aplic ables a los personas o a los

asuntos expresamente especific ados en la institución de cado

uno de esos sistemas: las personas, por rozón d e sus calidades

oficiales, y los asuntos, por rozón de su materia concreta -o6 1

d). - Ninguna persona debe percibir un mayor sueldo q ue el que

este establecido en lo ley, es decir, que el Estado a través d e sus

distintas autoridades no puede dar benefic io a lguno sin q ue esté

fijado legalm ente .

6' BAZIlRESCII, LUIS. Op, cit. p. 101.
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Cuando en la comisión de un delito castrense intervenga un

paisano. éste será juzgado por tribunales ord inarios. no por la normatividad

militar; es decir. en la conducta delictiva puede estar implicado un militar y

un c ivil.

Se permite el fuero de guerra. no como prerrogativa sino como

régimen para quién pertenezca a l Ejérc ito. ya que únicamente los

tribunales militares podrán conocer de las fa ltas y de los litigios de aquellas

personas que pertenezc an a la corporación; el fuero (inmunidad) que

poseen determinados funcionarios. consiste en ponerlos a salvo de

imputaciones tendenciosas. éste opera en materia pena l

3.2.2 GARANTIAS DE UBERTAD

La libertad del ser humano es ind ispensable para que alcanc e los

fines que se propone. y así obtenga su bIenestar. corresponde al Estado

velar por el respeto y observancia de este derecho; la libertad de la

persona se manifiesta de diferentes formas y comportamientos d entro de

la soci edad. Los preceptos que contiene esta garantía son: 3°. 4°. 5°. 6°. 7°.

8°. 9". 10". 11. 24.25 Y28 de nuestra Carta Magna.

ARTICULO 3D CONSTITUCIONAL.

No se deduce de manera d irecta la garantía de libertad;

empero. la educación que Imparta la Federac ión a lTavés de los Esta dos y

Municipios. debe contribuir al desarrollo del individuo y tiene que ser laica.

esto con el fin de evitar cualquier fanatismo; la educación es un derecho

que posee todo individuo. el p reescolar. la primaria y la secundaria son

obliga torias y se impartirán de forma gratuita por el Estado, la ed uc ación

que impartan los particulares requeri rán de la autorización del gobierno y
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ad ecuarse a los programas oficiales. sin embargo estas escuelas se les

permite alguna prac tica religiosa: y la Federación tiene q ue apoyar todo

tipo de educación.

ARTICULO 4° CONSTITUCIONAL.

Este precepto. como ya lo señalamos anterio rmente contien e la

garantía de igua ldad: asimismo estatuye la garantía de libertad.

consistente en el derech o que tienen las personas para decidir el número y

espaciamiento de sus hijos. Alg unos juristas a l interpretar este numeral

pretenden enc ontrar la libertad para abortar. empero. no se ha dicho la

última palabra al respec to .

ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL.

Contempla la libertad de trabajo, la cual encuentra

complemento con el ordinal 123 de nuestra Carta Magna: trabajo que

debe desarroliarse de forma lícita y que no contravenga los intereses de

terceras personas ni la dign idad de qu ien lo realiza, las d istintas actividades

las puede realizar c ua lquier persona. sin importar su sexo, nacional idad.

color, religión. etc.: empero. esta libertad tlene c iertas salvedades. por

ejemplo el servic io militar como ac tividad obligatoria: por otro lado para

ser ministro de c ulto es necesario ser mexicano por nac imiento . La

leg islación loca l regula el registro y expedición de los títulos profesionales,

para las labores que así lo requieran.

ARTICULO 6° CONSTITUCIONAL.

Una de las caracte rísticas del ser humano es el habla. su uso es

imp resc ind ible para su convivencia en sociedad; este articu lo seña la la

libertad ve rba l de expresión de Ideas. y el derec ho a estar info rmado;

derec ho que tiene como limite, c ua ndo se ataca a la moral (lenocinio,

corrupción de menores, e tc .). los derec hos de un tercero (injurias,
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difamación. amenazas. etc .). se prov oque un delito o se perturbe el orden

público (rebelión. sedición). en estos casos el Estad o podrá Inic ia r una

Investigación a l respecto.

ARTICULO 7° CONSTITUCIONAL.

Contempla la libertad de Imprenta o de prensa. que al igual que

la libre manifestac ión de Ideas complementan a la enseñanza; lib ertad

que contribuye al c rec imiento científico y cultural. el c ual debe esta r libre

de censuras. siempre y c ua ndo no ataque la vida privada. la moral ni la

paz pública.

ARTICULO 6° CONSTITUCIONAL.

Contiene el derecho d e petición. el c ua l debe ser por escrito y de

forma respetuosa. la autoridad a que se le haga la petición está obl igada

a contestar en breve tiempo. que puede ser de tres días a un año. según

sea el c aso de que se tra te. la contestación se manifestará en un acuerdo

hecho por la autoridad a quien se dirig ió la petición y no podrá ser otra.

Los extranjeros no pueden hacer petic iones de índole política a los

servidores públicos.

ARTICULO 9° CONSTITUCIONAL.

Este precepto de la Constitución Política d e los Estados Unidos

Mexicanos. enmarca la libertad de asoc iac ión y reun ión; la primera es

c rear una organización civil. mercantil. laboral y aun política, con mayor o

menor duración; la segunda es transitoria y se hac e con diversos fines. por

ejemplo. proctí c or a lgún deporte. festejar a lgo. etc. Autoriza las reun iones

públicas para rea lizar una pet ición o p rotesta a determinada autoridad; de

igual forma que los p receptos antes seña lados tiene limitaciones. como las

de no proferir injurias en contra de a uto ridades. prohíbe la violencia o

amenazas.
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ARTICULO 10 CONSTITUCIONAL.

Contiene el derecho de poseer armas de fuego. única y

exclusivamente en el domic ilio. exceptua ndo las de uso exclusivo del

ejército. pero limita el derecho a traerlas consi go o portarlas: e l pa rtic ular

tiene la obligación de registrar el arma, ante la Secretaría de la Defensa

Nacional. La posesión y portac ión de armas de fuego tiene c omo fin la

seguridad y legít ima defensa del gobernado.

ARTICULO 11 CONSTITUCIONAL.

Estipula la libe rtad de tránsito. y se manifiesta en poder viajar

dentro de la república mexicana. entrar y sa lir de eila. así como cambiar

de domic ilio dentro del te rritorio nacional sin ninguna carta o

salvoconduc to . Las limitaciones a este numeral son: para en trar y sa lir es

nec esario c umplir con los requisitos migra torios y con las exigencias fisca les

y de salubridad; nuestra Constitución Política contempla la expulsión de los

extranjerosde conformidad con el artículo 33.

ARTICULO 24 CONSTITUCIONAL.

Garantiza el lib re c ulto relig ioso, que deberá practicarse

exclusivamente en los templos y no deben c onstituir a lgún delito o fal ta;

este prec epto se complementa con el artícul o 130 d e nuestra Carta de

Querétaro.

ARTICULO 25 CONSTITUCIONAL.

Este numeral :" ... postula el fenómeno del crecimiento

ec onómico. del empleo y de una más justa d istribución

del Ingreso y de la riqueza. como bases genera les para el

desarroilo nacional. en lo c ua l está n comprendidas las

actividades comerciales y las Industria les; el p recepto

prevé la participación en d icho desarrollo tanto del
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sector público como del sector social y del privado;

además. el mismo artículo 25 asigno 01Estado lo rectoría

del desarrollo nocional y lo actuación exc lusivo en

determinados áreas estratégicos especificados en el

artículo 28· .62

También consagro lo libertad de lo correspondencia. es dec ir.

que circule por correo sin que seo registrado.

ARTICULO 28CONSTlTUCIONAL.

Establece lo libre concurrencia y prohíbe los monopolios y

estancos ( monop olios ejercidos por el Estado); sin embargo los actividades

reservados o lo federac ión no c onstituyen monopolios. Prohíbe lo

excensión de gravámenes y medidos protectoras o la industrio qu e vayan

en contra de lo libre conc urrenc ia .

3.2.3 GARANTIAS DE PROPIEDAD

Lo prop ied ad se concibe como lo relac ión que existe entre uno

persono sobre uno coso seo mueble o Inmueble. y ésta tiene el derecho

de usar. d isfrutar y disponer de ello; el a rtículo 27 de nuestro Ordenamiento

Supremo regulo lo relacionado o lo prop iedad privado y esta ta l.

ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.

Regula en primer termino lo propiedad d el Estado. 01señalar que

los tierras y aguas que esté n den tro del territorio nocional son orig inalmente

de la Naci ón. y ésto pued e transmitir el dominio o los particulares.

constituyéndose así la propiedad privado. sin embargo no se pu ede

abusar de d ichos bienes. en virtud de que el Interés estatal. nocional y

62 Ibídem, p. 141.

:) . A,
OTECA
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público debe preva lecer por encima de los intereses particulares. las

limitaciones son de no hacer o de hacer, genera les y pe rmanentes.

Los diferentes tipos de propiedad deben de estar amparados por

un título; empero, el Estado puede expropiar mediante indemnización por

ca usa de utilidad publica a través de un decreto . Para que se ten ga

derecho a usar. d isfrutar y disponer de la pequeña prop iedad se requiere

tenerla en explotación y contar con un certificado de inafectabilldad que

otorga el Ejec utivo .

La pequeña prop iedad agrícola o ganadera debe tener las

c aracte rísticas que señala en a rtícu lo 27 fracción XV; la propiedad ejidal

es aquella que reciben los campesinos a través de dotación decretada

Jefe del Ejec utivo y son inalienables, imprescriptibles, inembargab les e

intrasmisibles; la propiedad c omunal es la que poseen los aborígenes por

restituci ón que hace el Presidente de la República.

3.2.4 GARANTlAS DE SEGURIDAD JURIDICA

El Estado ejerce imperio sobre y frente a los gobernados a través de

sus diversos órganos de autoridad, por lo que su actividad debe estar

amparada por una serie de requisitos constituc iona les y legales, lo que se

constituye como las garantías de seguridad jurídica, para que el acto d e

autoridad sea válido, d icho en otras palabras. es:

el conjunto general . de condiciones, requisitos,

elementos o circunstancias p revias a que debe sujetarse

una c ierta actividad esta ta l auto ritaria para generar una

afectación vólida de diferente índole en la esfera del
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gobemado, integrada por el summum de sus derechos

subje tivos' .63

Las garantías de seguridad jurídica se enc uentran en los artículos

14. 15. 16. 17, 18, 19, 20, 21. 22. 23 Y26 de nuestra Carta Magna .

ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL.

Uno de los preceptos más importantes dentro de nuestro orden

jurídico, en virtud de que consagra cua tro garantías específicas qu e son: la

de irretroactlvldad de la ley (tema c entra l del presenfe trabajo), primer

párrafo; a ud iencia, segundo párrafo; exacta aplicación de la ley en

materia penal. terc er párrafo; y de legal idad en mate ria civi l y

administrativa . último párrafo.

0).- GARANTIA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY

La retroac tividad de la ley representa un conflic to de leyes en el

tiempo, es decir, se está en presenc ia de dos legislaciones, una abrogada

y otra vigente; empero, al darle una interpretación a contrario sensu al

párrafo primero del artículo 14 Consti tuc ional. entendemos qu e es posible

aplicar una ley siempre y c uando beneficie al gobernado no así c ua ndo

contenga disposiciones que le perjudiquen, por lo que la ley de recien te

c reación si puede aplicarse retroac tivamente a hechos o situaciones

pasadas siempre que favorezc a a l gobernado.

b).- GARANTIA DE AUD IENCIA

Es una prerrogativa de todo gobernado a defenderse antes de

que la autoridad los prive de algún bien o derecho: garantía estipulada en

el párrafo segundo del a rtículo 14 de la Ley Fundamen tal ; esta garantía a

su vez contiene cuatro sub-garantías que son:

" BlJ KGOA ORlHUELA, IGNACIO. Op, cit. p. 504.

81

Neevia docConverter 5.1



• Mediante juicio; garantía que posee toda persona para acudir

ante los Tribunales a defender sus derechos que la autoridad

pretenda privar .

• Tribunales previamente establecidos: deben existir Tribu nales

a ntes que el acto de autoridad. para que el gobern ado pueda

acudir ante ellos y resolver su situación; asimismo. d ic hos

Tribunales conocerán y resolverán de un ilimitado número se

casos. no como los Tribuna les Especiales o "od hoc" .

• Con las formalidades esenciales del procedimiento: los Tribu nales

deben acatar las formas que se hayan establecido para resolver

el caso que conozcan.

• Conforme a las leyes expedIdas con anterioridad al hecho; qu e la

resolución que se d icte sea conforme a una legislación anterior al

hecho. es decir, tiene que existir primero la ley que regule o

sanc ione cierta conducta. actividad. hec ho. acto o situación

para que pueda ser encuadrado dentro de la misma: se confirma

la garantía de irretroactividad.

La garantía de audiencia no la pueden hacer vá lida los

extranjeros. que se encuentren en el supuesto del artículo 33 de la Ley

Fundamental: ta mpoco rige esta garantía para los casos de expropiación

por causa de utilidad pú blica. d e a cu erdo a lo estipulado en el numera l 27

Constitucional; en la imposición de Impuestos no es aplicable esta

garantía. en virtud de que el Estado no tiene qu e pedir la opinión de las

personas: así como tampoco respecto de las órdenes de aprehensión, no

se p ide opinión de aquellas personas que la autoridad requiere.

c).- EXACTA APliCACiÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL

Garantía consagrada en el terc er pá rrafo del a rtículo en estudio:

y equivale al principio "nullurn c rimen, nulla poena sine lege", esto es, que
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no hay delito sin pena que esté señalada en una ley; dich o en otras

palabras. la conducta debe encuadrarse exacta mente con la descripción

del tipo, de lo contrario la conducta no será considerada como delictiva y

por ta nto no habrá pena aplicable al caso.

Asimismo, p rohíbe imponer penas por analogía y por mayoría de

razón, esto es. que el juzgador en caso de no encontrar una ley aplicable

no debe resolver de acuerdo aun caso similar o una ley que él a comode

al caso en cues tión.

d).- GARANTIA DE LEGALIDAD

En materia civil el órgano jurisdiccional debe resolver de acuerdo

a la ley, cuando ésta sea clara; siel precepto resulta ser insuficiente y existe

jurisprudenc ia aplicable. será ésta la que prevalezca; y. si la ley es obsc ura

y no existe jurisp rudenc ia el juzgador debe fundar su reso lución en los

pr incipios genera les del derecho. En materia c ivil es aplicable la analogía

como fundamento de la resoluc ión, ya que al interpretar un precepto. éste

nos puede llevar a la aplicación analógica.

ARTICULO 15 CONSTITUCIONAl.

Prohíbe que se realicen convenios o tratados internaci ona les en

los que se estipule un menoscabo a las gara ntías del gobernado que

consagra nuestra Ley Suprema, o implique la extrad ic ión de personas que

hub iesen cometido algún delito considerado c omo polític o.

ARTICUlO 16 CONSTITUCIONAl.

Establec e la garantía de legalidad, al señalar los requisitos

ind ispensables que debe contener todo ac to de molestia, el cual tiene

que ser por esc rito de la auto ridad compete nte que funde y motive la

causa legal del proced imiento. Las demás disposiciones d el artículo en
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menc ión se enmarcan dentro de las garantías de libertad o en la

inviolabilid ad de la correspondenc ia y limitac iones de las fuerzas armadas

para d em andar ayuda en tiempo de paz o guerra .

ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL.

Da seguridad en las controversias. para que éstas sean resue ltas

an te y por los Tribuna les ordinarios previamente establecidos; proh íbe a los

gobernados ha cerse justicia por su p rop ia mano. además estatuye que ios

servicios que presten los Tribunales serán rá pidos y gratuitos; así mismo. que

sean de manera p ronta las resoluc iones de las controve rsias.

ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL.

Prohíbe que el gobernado eslé en prisión p revent iva c uando e l

deli to que se le atribuye no merezca privación de su libertad; además

señala que los procesados deben estar separados de los sentenciados;

busca la readaptaci ón del delinc uen te. lo cual hasta el momento es irreal.

Establece c riterios para las personas que estén cumpliendo una pena de

prisión en el extra nje ro y puedan ser trasladados a su país de origen.

ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL.

Este art ículo de la Constitución Política de los Estados Unid os

Mexicanos. obliga 01juez a resolver la situación jurídica d e la persona que

esté sujeta a p roceso dentro de los 72 horas. contadas a partir desde e l

momento en que sea puesta a su d isposición; así como seguirle p roceso

por el o los d elitos seña lados en el auto de formal prisión . El último p árrafo

establece los derechos que tiene toda persona a l momento de su

aprehensión o rec lusión .

ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL.
Estatuye diversas garantías para el proc esado y prohíbe la tortura

como medio para obtener la confesión; también d ispone el derecho de la

víc tima a coadyuvar con el Ministe rio Público en el juic io correspond iente .
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ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL.

Da seguridad respec to a que los delitos serán investigados y

perseguidos por el Ministerio Púb lico; mientras que las penas sólo las

pueden imponer los distintos órganos del Pode r Judic ial. Las sanc iones por

fa ltas administrativasserán conmuta das con arresto hasta por 36 horas.

ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL.

Menc iona las penas que están proh ibidas imponer a las personas

q ue se enc uentra n involuc radas en una conduc ta delic tiva; hace una

excepción para que ciertos c asos no sean considerados como

confiscación de bienes; impone limitaciones a la pena d e muerte.

autorizá ndola sólo para los supuestos q ue en el últim o párrafo d e éste

artícu lo se establecen.

ARTICULO 23 CONSTITUCIONA L.

Este precepto tiene como finalidad evitar que se prolongue por

tiempo Indefinido la situación jurídica de las personas. por tanto sólo

admite .tres diferentes instanc ias; p rohíbe que un asunto ya resuelto. se

vuelva a juzgar.

ARTICULO 26 CONSTITUCIONAL.

Hac e refe rencia a la planeaclón económica q ue hace el Estado.

e l c ua l te nd rá como finalidad el desarrollo armónico de la Nación. para

que todos sus ha bitantes tengan un bienestar. y el plan se elaborara al

inicio d e c ada sexenio.

3.2.5 GARANTlAS SOCIALES

Surgen con la finalidad de salvaguardar ciertas clases sociales.

contra c ua lq uier acto del Estado. al cual se le exige adop tar c iertas
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medidas para proteger a la clase económic amente débil fren te a la clase

capitalista. dando como resultado un equilibrio con las gara ntías ya

existentes. El objetivo de estas prerrogativas es preserva r a la c lase

trabajadora; son garantías para determinados grupos soc iales. que las

pueden hacer va ler para proteger sus derechos comunitarios a través d e

los sindicatos. de los comisariados ejidales o c omunales. Cuando se habla

de derechos y obligaciones. se infiere que las obligaciones se encuentran

a cargo de los patrones. y los derec hos son a favor de la c lase

trabajadora.

Estas garantías las enc ontramos en el artícul o 27. párrafo tercero.

parte final y novena fracc ión X. así como numeral 123. apartado A y en

particular la estabilidad de los funcionari os y empleados de la federación

apartado B; el primero de los citados protege los derech os agrarios y el

reparto de tierras yaguas; el segundo de los seña lados sa lvaguard a los

derec hos del trabajador y su familia .

3.2.6 SUSPENSiÓN DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES

La suspensión de los d erechos fundamenta les del goberna do. se

encuentra establecido en el artículo 29 en rela ción c on el 49 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexic anos; la suspensión puede

realizarse en todo el territorio nacional o en lugar determinado. con el fin

de hacer frente a situaciones adversas y por tiempo limita do.

El Ejecutivo Fed eral junto con los d istintos titulares de las

Secretañas. la Procuraduría General de la República y c on el

consentim iento del Congreso d e la Unión interrumpirán las garantías; los

supuestos para que se dec rete la suspensión son los siguientes: invasión.
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perturbación grave de la paz pública o c ualquier otro conflicto que ponga

a la sociedad en grave peligro.

Estas situaciones pueden traduc irse en la implantación del ' toque

de queda", lo que signific aría que en determinado lugar y hora llega la

existencia de las garantías, después de la hora no se ofrec e segurid ad

pública.

Asimismo, se puede hablar de establec er la "Ley Marcial"; en este

caso el ejército y las fuerzas del orden, pueden imponen med id as

disciplinarias para c ontrarrestar la situación que se combate.

3.3 CREACION DE LEYES POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA

La func ión legislativa tiene como objeto regu lar la orga nización,

estructura y funcionamiento del Estado. fija la esfera de compete ncia de

sus diferentes órganos (Ejecutivo. Legislativo y Judicial), es el encargado d e

c rear situaciones Juríd ic as abstractas, genera les, impersona les y

ob ligatorias. La función legislativa está encomendada formalmente a l

Poder Legislati vo Federal, y por expre sa disposición constituci onal. las

Legislaturas de los Estados lo harán en sus esferas de competenc ia .

Por decreto del 26 de agosto de 1996, se reforma la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexica nos, conc ediéndole a la Asamblea

Legislativa del Distrito Fed era l la fa c ultad para leg islar en materia penal. así

en el artículo 122 Constituc iona l. letra C, BASE PRIMERA, inc iso h) de la Ley

fundamental. se encuentra dicha autorizaci ón; decreto que tuvo imperio a

partir del l° de enero de 1999. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

se integra por 66 diputados, 40 elegidos por mayoría relativa y 26 por

representación proporcional. Los diputados son elec tos por un período de
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tres a ños y por cada diputado propietario se elige un suplente. tran scurrid o

este tiempo éstos no podrán ser electos para el siguiente ciclo c omo

propietarios ni c omo suplentes; c ontrario a lo anterior. los sup lentes si

pod rá n ser e legidos para el período inmediato con el c arác ter d e

propietarios. siempre y c uando no hubiesen estado en ejerc ic io . El artículo

42 del Esta tuto de Gobierno del Distrito Federa l. señala cuáles son las

facultades de la Asa mblea Leg islativa. así en la fracc ión XII encomienda la

facultad para leg islar en materia pena l a la Asamblea. Quién tiene el

derec ho para proponer inic iati vas de leyes y dec retos ante la Asamblea

son: los diputados integrantes de la Asamblea Legislativa. e l Jefe de

Gobierno d el Distrito Federa l. y los c iudadanos del Distrito Federa l a través

de una iniciativa popular.

3.3.1 INSTALACiÓN DE LAASAMBLEA LEGISLATIVA

La Insta lac ión de la Asamblea Legislativa. estará a cargo de una

Comisión Instaladora. '10 cual d eberá convocar a los d iputados miembros

de la nueva Legisla tura para elegir la p rime ra Mesa Directiva. a más tardar

dos días antes de que inicie el primer periodo ordinario d e sesiones. La

Mesa Directiva se enc arga de dirigir el desempeño del Pleno de la

Asamblea en el período d e sesiones; se integra por un presidente. c uatro

vicepresidentes. dos secretarios y dos prosecretar ios. Estas disposiciones se

encuentran estipu ladas en la Ley Orgánica de la Asamblea Legisla tiva del

Distrito Federa l. en el capítulo I y 11.

3.3.2 PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Los fa cultados para proponer iniciativas de leyes ante la

Asamblea Legislativa son :
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0).- ElJefe de Gobierno del Distrito Fede ral.

b).- Los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y

c).- Los c iudadanos del Distrito Federa l. de conformidad con las

bases qu e establece el artícu lo 46 fracc ión IV del Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal. y las prevenc iones de la Ley de

Part ic ipación Ciudadana .

Las inic iativas de leyes o dec retos que hayan sido hechas p or el

Jefe de Goblemo o por los d iputados. serán enviadas inmedia ta mente a la

comisión respectiva para que ésta dictamine.

Las Iniciativas hech as por los c iudadanos del Distrito Federa l. se

turnarán a una comisión especial. para que se verifique si cumplen con los

exigencias que la Ley de Participación Ciudadana esta tuye. de ser

afirmativo. se enviará la iniciativa a la Mesa Directiva o a la Comisión de

Gobierno en su caso; cont rario a las d isposic iones estab lecidas en la ley. si

la propuesta ciudadana presentada no cumple con las exigencias

requeridas. será desechada y no podrá volverse a discutir. sino en el

siguiente periodo de sesiones ord inarias.

Para reformar. derogar o abrog ar una norma jurídica. se

obse rvarán los mismos requisitos establecidos para su formac ión.

Las resoluciones que emita la Asamblea Legislativa. serán con el

carácter de ley o decreto. y estos se le informaran al Jefe de Gobierno del

Distrito Federal para su promulgac ión. por conducto del Presidente y un

secretario de la Asamblea Legislativa; el Jefe de Gobierno puede realizar

las observaciones qu e juzgue pert inentes y devolverlas d entro d e los d iez

días hábiles las c onsideraciones. transcurrido este tiem po y si la Asamblea

cerró o suspendió sesiones. la devoluc ión tendrá que hac erse el primer día
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hábil en que se reúna la Asamblea para qu e sea d isc utid o nuevamente;

caso contrario. de no existir ninguna observación y por ende devolución. se

entenderá aceptado y se procederá a promulgar la iniciativa .

En caso de que sean consideradas las anotaciones hechas por el

Ejecutivo local. o en caso de que se confirme la iniciativa por las d os

te rceras partes de los d iputados presen tes en la sesión. la ley será enviada

como aprobada para su promulgación.

3.3.2.1 SESIONES DE LAASAMBLEA LEGISLATIVA

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene dos períodos de

sesiones ord inarias. e l primer periodo empieza el 17 de septiembre de cada

año. pudiéndose pro longar hasta ei 31 de diciembre del mismo; el

segundo periodo ordinario comienza el 15 d e marzo de ca da año

pudiéndose alargar hasta el 30 de abril del mismo a ño. El p rimer periodo

d e sesiones ordinarias se iniciará con la reunión del Pleno a las 11 horas de

la mañana. presidida por el Presidente. el cu al tiene que cumplir con todas

y cada una de las fracciones a que se refiere a l artículo 36. de la Ley

Orgánica de la Asambl ea Legislativa d el Distrito Federal. q ue en tre otras

destaca. rubric ar conjuntamente por lo menos con un secretario las leyes y

decretos que exp idan. así como cumplimentarlos para que sean

publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en un té rmino no mayor

a diez días. asimismo sean publicados en el Diario Ofic ial de la Fede ración.

En los Intervalos de los periodos ordinarios. es decir. a l estar en

receso la Asamblea. ésta podrá celebrar sesiones extra ord inarias. a

solicitud mayoritaria de la Comisión de Gobierno o par el Ejec utivo local; el

anuncio de éstas sesiones se tienen qu e publicar en dos d iarios de mayor
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circulación del Distrito Federal, fijándose la fecha en que iniciará el peri odo

y el o los asuntos a tratar.

Las sesiones ord inarias como las extraordinarias tienen que

celebrarse en el recinto de la Asamblea Legislativa. salvo acuerdo expreso

del Pleno. en el que se a notará tiempo, lugar y sesiones que se ejecutarán

fuera del rec into y los motivos en qu e funden la d ecisión; tales sesiones no

podrán realizase fuera del Distrito Federal. Todas las sesiones se efectuarán

de acuerdo al orden del día. asimismo, los asuntos que presenten los

diputados o los grupos Parlamentarios d e manera urgente o extraord inarios

y hayan sido aceptados por el Pleno

Las sesiones de la Asamblea Legislativa serán el día y hora que se

hayan fijado en la convocatoria hecha por el Presidente; no podrán

suspenderse por más de tres háb iles sino por caso fortuito o de fuerza

mayor y que la dec isión sea por la mayoría de los d iputados. Se necesita

de la presencia d e por lo menos 34 diputados para abrir c ada sesión;

existen c inco lipos de sesiones y son: ordinarias. extraordi narias, secreta s,

permanentes y solemnes.

a) .- SESIONES ORDINARIAS

Son dos. y la primera se celebra el 17 de septiembre de cada

año. pudiéndose prolongar hasta el 31 de diciembre del mismo; el

segundo periodo ordinario comienza el 15 de marzo de c ada año

pudi éndose alargar hasta el 30 de a bril del mismo año; y te ndrán

verificativo en el salón de sesiones de la Asamblea. comenzarán salvo

disposición en contrario a las once de la mañana.

b).- SESIONES EXTRAORDINARIAS

Se llevan a cabo fuera de los periodos ordinarios. y se desarrollan

de conformidad a l orden del día: son a solicitud mayoritaria de la Comis ión
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de Gobierno o por el Ejecutivo local; el anuncio de éstas sesiones se tienen

que public ar en dos diarios de mayor ci rcu lación del Distrito Federa l.

fijá ndose la fecha en que iniciará el periodo y el o los asuntos a tra tar; a l

concluir cada sesión tanto la ord inar ia como la extraord inar ia se tiene que

levantar un acta. la cual debe contener: el nombre del Presidente; hora de

inic io y clausura; observaciones. correc ciones y aprobación d el acta

anterior. relación de los diputados p resentes y ausentes; relación ordenada

de los asuntos tratados y de los d iputados que hayan intervenido.

c).- SESIONES SECRETAS

Este tipo de sesiones tratan asuntos exclusivamente de tipo

económicos de la Asamblea Leg islativa ; los aprobados por e l p leno a

solic itud de uno o más diputados. la c ua l será fundada y motivada. para

que el Presidente la someta a votac ión; los demás casos que la Mesa

Directiva lo acuerde. Solamente pueden estar presentes en estas sesiones

los diputados. empleados y funcionarios pertenecien tes a la Asamblea

Legislativa y personas que autorice la Mesa Directiva.

d) .- SESIONES PERMANENTES Y SOLEMNES

Dependerá si ei asunto a tratar lo amerita. el Presidente declarará

la sesión perm anente y el pleno debe aprobar la decisión. Las sesiones

solem nes son para enaltec er a héroes nacionales. personas físicas o

morales. o para recibir a Jefes de Estado. aitos funcionarios y

rep resentantes populares

3.3.2.2 DEBATES DE LEYES EN LA ASAMBLEA

La iniciativa después de haber pasado por la comisión respectiva

y haya cumplido los requisitos de ley. pasará a la Mesa Directiva o a la
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Comisión de Gobierno para que se le de turno a nte e l Pleno, el c ua l tien e

q ue ana lizar en forma global el dictamen junto c on la iniciativa y después

cada artícu lo por separado; en e l supuesto de que sea un solo artíc ulo.

éste será ana lizado en una sola ocasión.

Para el caso de qu e el dictamen y la inic iativa contengan más d e

treinta artícul os. podrá ser examinada por libros. títulos. capítulos. secc iones

o párrafos. siempre que esto sea convenido por el Pleno; pero la vo ta ción

del proyecto será artículo por artíc ulo. Para que la Asamblea Leg islativa

haga el análisis de una ley. es necesario qu e se distribuya n c op ias de l

dictamen a todos los integrantes del Pleno. por lo menos c on una

antic ipación de cu are nta y ocho horas antes de iniciar la sesión; con igual

tiempo de anticipación e l dictamen tiene qu e estar en la Secretar ia de la

Mesa Directiva.

En los debates de discusión para la inici ativa de ley. intervienen

sólo los d iputados que se hayan insc rito. así como qu ien obtenga n

autorización del Presidente de la Mesa Directiva para que haga uso de la

palabra.

El Presidente hará un registro de los d iputados que deseen

Intervenir en los debates; en primer lugar será la Intervención de un

integrante de la respectiva Comisión d ictaminadora. el cual dará el

fundamento y motivación del d ictamen. después, si existen votos

particulares estos será n leídos; posteriormente se d iscutirá la inic ia tiva en lo

general. donde harán uso de la pa labra de forma alternada quienes estén

en pro y los que estén en contra. el debate inicia con aquellos d iput ados

que estén en desacu erdo, en caso de qu e únic amente haya oradores a

favor. nadie hará uso de la palabra; y. por últ imo la d iscusión de la

iniciativa será de manera particular. es deci r, a rtíc ulo por artícul o. El uso de
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la palabra de c ada orador será de veinte minutos c omo máximo, salvo

aquellos casos que el pleno así lo determine: al finalizar la discusión, el

Presidente de la Mesa Directiva c errará el debate y llamará a vota ción.

Es necesario que al momento de la votación se encuentren

presen tes más de la mitad de los diputados integrantes de la Asamblea.

para que puedan adoptar un acuerdo o resolución. Para el c aso de qu e a l

momento de emitir el voto, no exista quórum (más d e la mita d de los

integrantes), el Presidente de la Mesa Directiva, podrá suspender la sesión y

tomará las med idas que estime pe rtinentes para cumplir con los requisitos;

en el supuesto d e que no se logre el quórum, el Presidente debe concluir la

sesión y c itar para una próxima.

3.3.2.3 VOTACION DEUNA INICIATIVA

Las decisiones que tom e la Asamblea Legislativa respecto de una

inic iativa de ley o decreto, será a través de votaciones. las cuales pueden

ser: nominales, por c éd ula y económ icas: estas d ecisiones tiene que ser por

mayoña de votos de los d iputados presentes, exceptuando los casos q ue

la ley estipule lo contrario.

0).- VOTACION NOMINAL

Se somete a votación nominal aquellos d ictámenes de inic ia tivas

de leyes o decretos, así como los acuerdos o propuesta s qu e sea n

solic itadas de forma escrita por algún diputado de la Asamblea Legislativa:

esta votocló n nominal se realiza de la siguiente forma:

• La votación inicia por el lado derecho del Presidente d e la Mesa

Directiva, en donde cada integrante de la Asamblea exp resará
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en voz a lta su nombre y apellido, diciendo en pro o en c ontra de

la iniciativa o decreto.

• Un Secretario de la Mesa Directiva registrará en una lista a los

diputados que hayan votado a favor y el otro Secre tario asentará

a los que rechacen la iniciativa .

• Terminado lo an terior, un Secretario preguntará a los d iputados

p resentes en dos ocasiones. si fa ltó alguno de votar. en caso de

no faltar nadie. se proc ederá a tomar el voto d e los integrantes

de la Mesa Directiva.

• Por último el Secretario hará el cómputo del total de los votos y

dará a conocer el resultado.

b) .- VOTACION POR CEDULA

Este tipo de votac ión se lleva a cabo para eleg ir a los diputados

qu e ocuparán un cargo en la Mesa Directiva; todos los integrantes de la

Asamblea Legislativa es depositan en una ánfora transparente el vo to; que

es persona l. Al término de la votac ión, los Secretarios especificarán en

paquetes que conte ngan los nombres iguales de las formulas vo ta das,

para rea lizar el cómputo c orrespondientes y darlo a conocer por c ondu c to

del Presidente.

En caso de resultar un empate en este tipo de votac iones. se

efectuará d e nuevo la votación, y si se obtiene un nuevo empate por

segunda ocasión, se d iscute el asunto y se vota otra vez en la sesión

inmed iata . Para la elección de integrantes de la Mesa Directiva. las

votaciones se harán en la misma sesión.

c).- VOTACIONES ECONOMICAS

Las decisiones que adopte la Asam blea Legislati va distinta s a

elegir integrantes de la Mesa Directiva o para votar una ley o decreto.

95

Neevia docConverter 5.1



serán a través de votaciones económicas. La Secretaría de la Mesa

Directiva, preguntará a los d iputados presentes si están de a cuerdo o en

contra de la propuesta, poniéndose en primer lugar de p ie aquellos

diputados que se pronuncien a favor y posteriormente los que estén en

contra.

SI a lgún d iputado le solicita a l Preside nte rectifica r la votación,

éste ordenará a la Secretar ia de la Mesa Directiva que se efectué una

nueva votación, dando a conocer el resultado en la misma sesión; en caso

de que algún diputado obje te más de dos ve c es el resultado d e estas

votaciones, e l Presidente ordenará que se efectué una votación de forma

nominal.

3.3.2.4 EXPEDICION DEUNA LEY

Las resoluc iones qu e adopte la Asamblea Legislativa poseerán el

c arácter d e ley o decreto, las cuales serán redactadas de la manera en

que fueron aprobadas. y para que se puedan expedir, es necesario que

sean au torizadas mediante las firmas del Presidente y de por io menos un

Sec retario de la Asamblea; posteriormente se le comunica al Jefe de

Goblemo del Distrito Federal para que sea expedida. éste puede hacer las

observaciones que estime pertinentes y devo lverá dentro de los diez días

hábiles las consideraciones.

Transc urrido este lapso de tiempo y si la Asamblea cerró o

suspendió sesiones. la devolución tendrá qu e efectuarla el p rimer día há bil

en que se reúna la Asamblea para que sea discutida nuevamente la

iniciativa; caso contrar io. de no existir ninguna observación y por ende

devolución. se ente nderá aceptado y se procederá a prom ulgar la

iniciativa de ley.
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En el supuesto de que sean consideradas las anotac iones hech as

por e l Ejecutivo local. o en caso de que se confirme la iniciativa por las dos

terc eras pa rtes de los d iputados presentes en la sesión. la ley será enviada

como aprobada para su promulgación. Las leyes o decretos que sean

expedidos por la Asamblea Legislativa, se publicarán en la Gac eta Ofic ia l

del Distrito Federal, y para una mayor difusión se publicarán en el Diario

Oficial de la Federación.

3.4 ABROGACION y DEROGACION DE LA LEY

Una ley después de haber pasado por un proceso legislativo y por

el periodo de vacatio legis. cobra vigencia. siempre y cuando no d isponga

alguna otra cosa. y la legislación anterior queda abrogada: regularmen te

la nueva normatividad en sus artículos transito rios estab lece el tiempo que

tra nscurrirá para que ésta cobre imperio (ARTICULO PRIMERO transitor io d el

nuevo Código Pena l para el Distrito Federal y artículo 4° Código Civil),

asimismo, señala de forma expresa la abrogación o derogac ión de la

normatividad anterior y de aquellas disposic iones que se opongan a la

misma (ARllCULOQUINTOtransitorio y artículo 9" Código Civil).

Abrogar signific a sup rimir totalmente una ley por otra o

simplemente quitarle imperio a la legislación; derogar es la sup resión

parcial de la ley. La voz abrogación fue tomada de los romanos, ya que

cuando en los comicios se votaba una ley, a la propuesta se le llam aba

rogatio, y a su abolición abroga tio .

Existen dos tipos de abrogación, exp resa o tácita ; la primera es

donde la ley reemplaza a otra. estableciendo q ue suprime tota lmente la

legislación anterior. la segunda es cuando la nueva disposición regula de
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forma distinta un mismo hecho; sin embargo hay quienes sostiene que no

puede haber abrogación t óc íto. ya qu e se tend ría que hacer una

comparación entre ambas legislaciones (la abrogada y la nueva), siendo

suficiente una coincidencia entre ellas para que no operara la abrogación

sino la derogación.
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CAPITULO CUARTO

LA APLlCACION RETROACTIVA DE LA lEY

4.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA RETROACTIVIDAD EN EL

ARTíCULO 14 CONSTITUCIONAL

El pueblo mexicano a l estar en constantes c ambios políticos.

soc iales y cul turales. ha visto pasar a través del tiempo distintas

Constituci ones. las cuales han sido el resultado de diversas ideologías. y

que han constituido formas de gobierno; asimismo. se ha conte mplado a

la retroactividad en las d iferentes Constituciones. por lo que a

c ontinuación se dará un pormenor de a lgu nas de ellas.

CONSTlTUCION DE 1824

En enero de 1824 el Congreso a probó el Acta Constitutiva de la

Federación Mexicana. la cual tuvo cono fin establecer las bases mínimas

qu e dañan origen a la Constitución del 24. la c ua l tuvo vigencia hasta

1835; estableciendo en su artículo 166. qu e a la misma no se le podían

hacer observaciones sino hasta el año de 1830. si embargo ésta nunca fue

reformada ni alterado su contenido. si no hasta su abrogación. esta

Constitución tuvo como fin:

• ... crear un gobierno firme y liberal. sin qu e sea peligroso;

hac er tomar al pueblo mexicano el rango que le

corresponde entre las naciones c ivilizadas. y ejercer la

Influencia qu e deben darle su situac ión, su nombre y sus

riquezas; hacer reinar la igualdad a nte la ley, la libertad

sin desorden. la paz sin opresión. la justic ia sin rigor, la

99

Neevia docConverter 5.1



c lemencia sin debilidad; demarcar sus límites a las

autoridades supremas de la nación..." .64

Empero, los princ ipios y las instituc iones que se esta b lec ieron

fueron tomados de la Constitución Norteamerican a. El 4 de octubre de

1824 estando como Presidente Guadalupe Victoria sanc ionó la

CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; en el Título V llamado

del poder Judicial de la Federac ión. se prohibió ap licar la ley

retroac tivamente en el artículo 148.

CONSTlTUCION DE 1837

Para esta etapa histórica ya existían dos partidos políticos, el

liberal y el conservador; el primero de ellos tuvo como ideal una form a de

gobierno republicano. demócrata y federal; el segundo de los c itados.

p retendía establecer un centralismo. teniendo c omo suste nta la oligarquía.

d espués se Inclino por la monarquía . Con el paso del tiempo el partido

liberar se frac c ionó. nac iendo de esta forma el partido de los moderados.

los cuales fueron minoría ante el Congreso federal.

En el primer periodo de sesiones del Congreso se acord ó reformar

la Constitución de 1824. sin variar la forma de gobierno establecida en

ésta; en el segundo periodo de sesiones se d io fin a l sistema fed era l. La

nueva Constitución era Centralista y se dividió en siete estatutos, es por ello

que también se le conoció c omo la Constitución de las siete leyes; el

Presidente interino José Gusto Corro terminó de sancionar la Constituc ión e l

30 de diciembre de 1936. la cual estuvo vigente hasta 1846. En la Ley

tercera o estatuto terc ero se prohibió aplicar una ley retroac tlvamente en

el artículo 45 fracción IV.

. 64 TENA RAMIREZ, FELIPE. LEYES FUNIJAMENTALES DE MEXICO 1808- 10047. 22' ed .• Editorial
POITÚa. México, 2004. p. 162.
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Posterior a l primero de enero de 1837, fecha en que inicio la

vige nc ia de la Constitución Centralista y d espués de varios proyectos para

reformarla , fue el 14 de junio de 1843 cuando el Presid ente Santa Anna,

mandó a publicar las Bases de organización política de la Repúblic a

Mexic ana, las cuales tuvieron vigencia poc o más de tres años, En las

prohibiciones que tuvo el congreso fue la de a plicar una ley en forma

retroactiva, esta d isposición se encontraba en el artícul o 67 fracc ión 111.

ACTA DE REFORMA DE 1847

La sociedad y el pueblo mex icano estaban en constante lucha,

por lo que una vez más Antonio López de Santa Anna en 1846 era de

nuevo Presidente, y mando a restablecer la Constituc ión federal de 1824,

expidiendo para ta l efec to un decreto el 22 d e agosto de 1846. Con

fec ha 21 de mayo de 1847 se promulgó el Acta Constitutiva y de

Reformas. conformada por treinta artículos; en 1853 estando nuevamente

Santa Anna como Presidente, pidió a Europa establec er en Méx ico una

monarquía y paulatinamente se reg resó al sistema c entralista en ese mismo

a ño.

CONSTlTUCION DE 1857

Antes de promulgar la Constitución del 57. hubo un proyecto

constituc ional. el c ua l en el artículo 4° establecía:

"No se podrá expedir ninguna ley retroactiva, ex post

tacto ó que altere la naturaleza de los contratos";65

Sin embargo este prec epto fue tomado de la Constitución de los

Estados Unidos de Norteamérica, ya qu e ésta señalaba en su artícul o 1°.

sec.9:

"No ... ex post fa c to law sholl be passed .. ," ,66

" Ibídem, p. 55,
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La traduc c ión (No se exp edirá ninguna ley ex p ost ta cto). hecha

por los legisladores. no resulta ser apropiada o exac ta la redac ción q ue se

hizo del artículo 4°. en virtud de que una ley q ue se dicte con posterioridad

y que altere tota l o parcialmente las obligaciones de los contratos es

retroactiva. por tanto resulta inaprop iado prohibir una ley retroactiva ex

post facto.

Los legisladores al darse c uenta del error en que incurrían en la

redacción del citado precepto. decidieron suprimir las palabras ex post

tacto. en virtud de que era una repetición del castellano en latín. El artículo

a ntes mencionado tiene estrecha relac ión con el 21 y 26. del p royecto. los

cuales finalmente se conc retizaron el 11 de marzo de 1857. fec ha en que

es promulgada la Constituc ión por el Presidente Ignac io Cornonfort.

quedando regulada la retroactividad en el artículo 14. el cual p rohibió

expedir leyes retroactivas.

CONSTlTUCION DE 1917

En la ciudad de Querétaro se insta ló el Constituyente el 21 de

noviembre de 191 6. para modificar la Constitución de 1857. sin embargo se

c reó una nueva. au nque ese no era el propósito; esta reforma se

caracterizó por ser Justa en materia obrera y agraria . y se denominó

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. la cual fue

promulgada siendo Presidente Venustiano Carranza el 5 d e febrero de

1917 y entró en vigencia el l ° de mayo de ese mismo año. Nuestra Carta

Magna ha sido reformada en diversas ocasiones. pero el artículo 14 no ha

sido reformado ni ad icionado. sigue conservándose integro hasta la fecha .

Ahora bien. el tema centra l de la presente investigación es la aplic aci ón

retroacti vidad de la ley penal en beneficio de las personas. establecida en

... RABASA, EMILIO. EL A RTICULO U Y El. J UICIO CONS TITUCIONAL. 7' ed., Editorial Porrúa,
México, 2000, p. 3.
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el párra fo prime ro del artícu lo 14 de la Ley Fundamental interpreta do en

sentido contrario; esta situación se presenta cuando hay una legislac ión

abrogada y una nueva y vigente. para lo c ua l se han elaborado diversas

teorías. y a lgunas de ellas se expusieron en el capítulo primero.

Asimismo. se anotó que la tesis de Julián Bonnecase. e ra la que

ac eptábamos. en virtud de que resultaba ser más c lara que ot ras. pero

que no d a una correcta solución a l p roblema. ya que desde mi punto de

vista. en la p rác tica los supuestos que se puede llegar a presentar son

distintos y por ende una tesis de esta naturaleza no resuelve los d istintos

casos prácticos que se ventilan a nte las distintas instanc ias judic iales. En

esta virtud. el concep to de retroactividad que propongo y que resulta ser

más ampi io es el siguiente : La leyes retroac tiva c uando se ap lica la nueva

leg islac ión a hechos o actos que nacieron bajo el imperio de la ley

abrogada. resp etando los derechos. obligaciones y sanc iones que más

favorezc an al gobernado. Por otra parte el c itado precepto constituciona l

prohíbe apl icar una ley de manera retroactiva cuando perjud ique a las

personas. esto quiere dec ir que solamente se puede aplic ar

retroactivamente la ley cuando lo benefic ie . La ley penal es retroactiva

c uando se aplica a un hecho realizado bajo el imperio de la ley anterior.

siempre y cuando contenga sanciones que beneficien a l gobernado; sin

embargo el prob lema es saber c ual de las dos legislaciones se va aplicar.

ya que puede ser q ue en ambas leyes existan d isposic iones que b enef ici en

a l delinc uente. situaciones que mas adela nte serán detaliadas.

4.2 ANALlSIS DE LOS ARTICULOS 56 y 117 DEL CÓDIGO PENAL PARA

EL DISTRITO FEDERAL ABROGADO

El Cód igo Penal de 1931 . tuvo vigencia hasta el 11 de noviembre

de 2002. en virtud de que el día 12 de noviembre de ese mismo año
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empezó a regir el nuevo Código Sustantivo para el Distrito Federal; el

artícu lo 56 del Código pun itivo abrogado esta b lecía:

"Cuand o entre la comisión de un d elito y la extinc ión de

la pena o medida de seguridad entrare en vigor una

nueva ley, se estará a lo dispu esto en la más favorable al

inculpado o sentenciado. La autorid ad que esté

c onociendo del asunto o ejecuta ndo la sanción, aplicará

de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido

sentenciado al término mínimo o al término máximo de la

pena prev ista y la reforma d isminuya dic ho t érrnlno. se

estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese

sido sentenciado a una pena en tre el término mínimo y el

término máximo, se estará ala reducc ión que resulte en el

término medio aritmético conforme a la nueva norma "O

El artículo 14 de nuestra Carta Magna establec e la

irretroactividad de las leyes, pero al hacer una interpretación en sentido

contrario del prec epto constituc ional. se entiende que si es posible a plic ar

una legislac ión que contenga disposiciones qu e favorezcan a los

gobernados.

Ahora b ien, el citado artículo 56 presentó oscuridad e imprec isión

en su redacción, a l esta blecer que ley nueva que benefic iara al inculpado

o sentenciado podríon ser aplicadas sí contenía sanciones menos severas:

por lo tanto ¿quedaban fuera de ta l beneficio los ind ic iados, p rocesados y

ac usados?, es obvio que no, aunque de la lec tura del c itado precepto se

entiende que el beneficio esúnicamente para el incu lpa do o sentenciado:

por lo q ue la auto ridad administra tiva o judic ia l debe ceñirse a lo qu e la ley

establece.

67 Código Penal para el Distrito Federal de 1931 abrogado.
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Dicho en otras palabras. las distintas au toridades sólo pueden y

d eben actuar de acuerdo a lo que la ley les permite o las autorice; sin

embargo. en la practica observamos que la aplicación retroac tiva de la

ley se aplica a los casos que están siendo juzgados. independientemente

d el estado en que se encuentre el proceso y en los asuntos qu e han

concluido c on sentenc ia firme; en virtud de que el juzgador busca el

sentido qu e el legislador dio al prec epto y para no transgredir garantías

ind ividua les aplica retroactivamente la ley en beneficio del agente,

aunque la ley no seña le de forma expresa a quién le compete rea lizar

esta función.

Ahora bien. y siguiendo c on este mismo orden de ideas. este

numeral contiene otra imprecisión. ya qu e señala que la autoridad que

este conociendo del osunto debe aplicar en form a oficiosa la ley q ue

beneficie a l agente d el deli to. sin embargo esta d isposic ión es únicamente

aplicab le para la autoridad judicial. no así para la autoridad ejecutora

como lo señala el mismo articulo. ya que ésta no tiene fa cu ltades para

modificar una resoluc ión judicial y por tanto aplicar una ley retroactiva. es

exclu sivamente compete nc ia del órgano jurisdiccional qu e esté

conociendo o haya conocido del asunto. ya que la a utoridad ejecutora

no puede hacer consideraciones d istintas a las apreciadas en la sentencia

dictada por un Órgano jurisdiccional, en virtud de qu e la a utoridad

ejecutora veri fica el c umplimiento de la sa nc ión que impone un Órgano

judicial el c ua l no puede ser modificado por au tor idad distinta fuera del los

plazos que establece la ley .

Otro artíc ulo del Código sustantivo para el Distrito Federal de 1931

abrogado que tien e relación con el tema. es el numeral 117, ya que

esta b lecía:
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"La ley que suprime el tipo penal o lo modifique. extingu e.

en su caso. la acción pena l o la sanc ión correspond iente

conforme a lo dispuesto en el artículo 56" .68

El p recepto antes señalado era oscuro en su red ac c ión. a l

esta blec er que en el supuesto de existir supresión o modificac ión en el tipo

penal. por ese solo hec ho se extinguía la acción penal. lo q ue era

tota lmente fa lso. la acción penal (ahora prete nsión punitiva). no se suprime

por esas ci rcunstanc ias. lo que se extinguía era n los efectos de la sa nc ión

que se le Impuso al sentenciado si era el caso. es decir. la pena de prisión

y/o multa. según haya sido; a l respec to cabe a notar la siguien te

jurisprudenc ia:

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAl. CASO EN QUE SE

AUTORIZA LA APLICACiÓN DE LA NUEVA LEGIStACIÓN AUN

CUANDO EN UN ARTíCULO TRANSITORIO PREVEA LA

VIGENCIA DE LA LEY ABROGADA. (LEGISLACiÓN DEl

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). El dec reto sin número

publicad o en el Diario Ofic ia l del Estado de Baja

California. el diez de agosto de mil novecien tos ochenta

y nueve. que suprimió el delito de vaganc ia y

malvivencla. tipif ic ado por el artículo 214 del código

pena l vigente d esde el d iez de septiembre de mil

novecien tos sesenta y siete, debe aplicarse en fa vor del

reo aun c ua ndo e l artículo segundo transitorio de aquel

decreto qu e c reó el nuevo código penal a utorice la

aplic ación del código penal abroaado. por los delitos

cometidos d urante su vigencia. lo anterior, a efecto de

que no qu ede consumada de un modo irreparable una

61t Ibidem.
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violación constitucional a l sancionar al acusado por una

c onduc ta que dejó de ser delictuosa, pues d e lo contrario

se ate ntaría además c ontra el principio de jerarquía de la

ley, conforme al cual ninguna d isposic ión de carácter

secundario puede preval ec er sob re la Ley Suprema, que

en su art ícu lo 14 a con trario sensu, au toriza la aplicación

ret roactiva de la ley c uando es favorable al reo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO

CIRCUITO. Octava Época.- Instancia: Tribuna les

Colegiados de Circu ito.- Fuen te: Semanario Judicial de la

Federac ión.- Tomo: VIII- julio .- Página : 208 Amparo directo

263/89. Heriberto Cázares Millán. 19 d e octubre d e 1989.

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molino Torres.

Secretario: Benigno Larios Hival.

En este caso solamente la acción pena l podría extinguirse

cu ando la Representación Social aun no haya consignado, de lo contrar io ,

resulta ña improc edente hacer que el Ministerio Públic o se retracte de su

actuación, por el hecho de que una nueva normatividad Jurídica suprima

o modifique el tipo penal. en virtud de que esta autoridad en el momento

de que conoce de un hecho delictuoso e investiga el delito. y ejercita la

acción penal (ahora pretensión punitiva) en contra de quién o quién es

resulten responsables lo hace con fundamento en la ley vigente a l

momento de cometerse el delito .

Por tanto la au toridad Jurisdiccional no puede inva lid ar la

actuación del Ministerio Público, que en su momento oportuno fue lega l;

por lo que hace a la autoridad jurisdicc ional que este conociendo del

asunto, ésta tendrá la obligación de decretar la libertad del delincu ente

en c aso de existir supresión de tipo, s610 por lo que hace a esa causa: pero
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para el supuesto de qu e sea modificado el tipo penal. el juzgador hará la

traslación y adecuación d e las penas correspondientes .

En el supuesto de que ante el Juez de primera instancia se esté

resolviendo la situación jurídica del delincuente y exista en este perlado

supresión de tipo, el juzgador tendrá que poner en libertad al agente del

delito sin Importar la etapa del procedimiento.

Lo anterio r con fundamento en el párrafo primero del artícu lo 14

de la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos párra fo

primero. en rela ción con e l numeral 56 del Código represivo ya que, se

debe aplicar las nueva ley en cualquier etapa del p rocedimiento, esto se

hace para no contravenir la garantía de exacta aplicación de la ley.

Siguiendo con esta misma tesitura. la aplicac ión retroac tiva de la

ley, solo puede ser de ofic io, cuando la autoridad jurisdic c ional esté

conociendo del asunto, pero para los casos en que la sentencia haya

causado estado, y el reo se encu entre compurgando la pena a qu e se

hizo acreedor. éste debe solic itar la aplicación retroactiva de las nuevas

d isposiciones del Código Penal por escrito, en virtud de la carga d e trabajo

que existe en las distintas instanc ias.

Para finalizar este apartado di ré que el Código Penal abrogado

no contempló las posibles hipátesis de retroactividad y solamente de

ultrac tividad que se pudieron llegar a presentar, aunado a esto tuvo una

redacción oscura e imprecisa lo cual conlleva a una Inte rpretación en

diversos sentidos, lo que provoca una incorrec ta aplicación de la ley por

parte de los órga nos jurisdiccionales, ya que cada autoridad puede hac er

una interpretación de la ley según él considere le beneficie al delincu ente,

lo que provoca una desigualdad en c riterios.
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4.3 ANAlISIS DE LOS ARTICULOS 2, 10 Y 121 DEL NUEVO CÓDIGO

PENAL PARA ELDISTRITO FEDERAL

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal con fundamento en lo

estab lecido en el art ículo 122, apartado C. base primera, fracc ión V. inc iso

h de la Constituci ón Política de los Estados Unidos Mexicanos: 7°, 8°, 36 Y 42

fracción XII, del Estatu to de Gobierno del Distrito Federal: 7°. 10, frac c ión 1.

11. 45, 46 fracci ón 11, 48 Y 50 de la Ley Orgá nica de la Asamblea Legisla tiva

del Distrito Federal: 18. 22. 23 Y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. el 29 de abril de 2002

aprobó el proyec to de Decreto del nuevo Código Penal para el Distrito

Federal. El 12 de nov iembre de 2002 empezó a tener vida jurídica e l nuevo

Código Penal para el Distrito Federal. publicado en la Gaceta Ofic ia l del

Distrito Federa l el 16 de julio de 2002, y después d e haber pasado el

period o de vac atlo leg ls. Cabe hac er mención que, para la elaborac ión

del actua l Código sustantivo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

contó con la participación del Tribunal Superior de Justici a del Distrito

Fed era l. Ministerio Público y Abogados, dando como resultado el actual

Código Punitivo. este orde namiento represívo. en su artícul o 2 estatuye:

"No podrá imponerse pena o medida de seguridad. si no

se acredita la existenc ia de los elementos de la

d esc ripción legal del delito de que se trate, Queda

proh ibida la ap licación retroactiva. analógica o por

mayoña de razón. de la ley penal en períu lc to d e persona

alguna, La ley penal sólo tendrá efecto retroac tivo si

favorece al incu lpado. c ua lquiera qu e sea la etapa del

proc edimiento. incluyendo la ejecu ción de la sa nción. En

c aso de duda, se aplicará la ley más favorable" ,69

Ó'J Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.
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El legislador al darse c uenta d el error que existía en la redacción

del artículo 56 del Código de 1931. en el sentido de que establecía que el

benefic io de una ley menos severa sería para el Inculpado o sentenc iado:

en el artículo 2 del actual Código Penal, se esta tuye que la ley se aplicara

de forma retroactiva cua ndo favorezca al Inculpado. sea c ua l fuere la

etapa del procedimiento. con esta disp osic ión se incluye al indiciado.

procesado. ac usado y sentenciado: es un precepto de mayor amplitud .

Respecto a l conte nido del c itado artículo 2. este seña la que se

debe acreditar la existencia de los elementos del tip o penal, es decir, el

Ministe rio Públic o para eje rc itar la p retensión punitiva (antes acción penal).

y que sea corrob orada p or el Juez instruc tor. se d ebe acreditar uno a uno

los eleme ntos constitutivas del delito. para que e l juzgador pueda impone r

una sanción en e l momento procesa l oportuno. tomando como base los

preceptos seña lados por la Representac ión Social, La segunda parte

prohíbe la aplic ación ret roactiva del Código Penal, a hechos ac on tec idos

con anterioridad a su vigencia. pero en relac ión a las disposiciones que

vayan en perjuicio de persona a lguna.

"La regla es que si la cond ucta no era delito a l mom ento

de la comisión de ésta . una ley posterior que la consid ere

así no será ap licab le. empero la ley derogada se aplica

cuando favorece a l inculpado, de acuerdo con la

antigua máxima odiosa sunt restringenda. favorabilla sunt

ampliandas 00 que favorece se amplia. lo odioso se

restringe) " JO

Por tanto es p rocedente aplicar el nuevo Código Susta ntivo en

c uanto favorezca al d elincuente. Asimismo impide la aplicación del

... QUIJADA, RODRIGO . Có/}/GO PENAL PARA El. /}/STRITO FEDERAL COMENTAno. 2' ed.,
Editorial ANGEL EDITOR, México, p. 78.
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Código de forma analógica en detrimento de person a a lguna, ya que la

acción u omisión debe estar exactamente establec ido en un tipo penal.

Prohíbe la aplicación del Código Penal de manera analóg ica en

perjuicio de persona alguna, por lo que haciendo una interp retación a

contrario sensu, se entiende que sí se puede aplicar la ana logía en

beneficio de persona a lguna; sin embargo esta Interp retación, que se

puede llegar a hacer. contraviene lo establecido en el articulo 14

c onstituciona l párrafo tercero, que se refiere a la prohibición de imponer

en los juic ios del orden c riminal penas por analogía, es por ello que d esde

mi punto de vista este precepto a estudio tiene una mala redacc ión, y

atendiendo a la je rarquía de normas la que p reva lece es la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre cualquier ley secundar ia .

El a rtículo 10 del actual Código Susta ntivo es complemento d el

prec epto antes estud iado (art. 2), Ydispone:

' Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la

pena o medida de seguridad correspond ientes, entrare

en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo d ispuesto

en la ley más favorab le a l incul pado o sente nci ado. La

au toridad que este conoc iendo o haya c onocido del

proc edimiento penal, aplicará de oficio la ley más

favorable.

Cuando el reo hubiese sido sentenc iad o y la reforma

d isminuya la penalidad, se estará a la ley más

favorable ' .71

El c itado precepto rompe con la regla de que la ley rige para el

futuro, en virtud d e que permite aplicar una ley abrogada en caso d e ser

71 Nuevo Código Penal para el Distrito Federa l.
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favorable para el delincuente. pudiéndose aplicar sin importar el estado

en que se encuentre el proceso: así mismo. el numeral a estudio hace una

corrección resp ec to del artículo 56 del Código Penal abrogado. ya que

este seña laba que la autoridad que estuviera conociendo o ejec utando la

sa nción podrío aplicar la ley de manera retroac tiva: y ahora el actua l

a rtíc ulo 10 del Código Punitivo para el Distrito Federa l. señala que

solamente la autoridad que este o haya conocido del procedimien10

podrá ap licar la ley más favorable.

Sin embargo. este precepto debió ser más claro a l respecto.

d ebiendo seña lar que la auto ridad jurisdiccional que ha ya emitido la

última resolución judicial será la competente para rea lizar una tarea

extraordinaria. como lo es aplicar retroactívamente las nuevas

d isposici ones penales.

Para el supuesto contemplado en e l párrafo segundo d el nuevo

Código Penal para el Distrito Federal . este p recepto a estud io p ermite

aplicar al Organo jurisdiccional la nueva legislación en forma retroa c tiva.

siempre y cua ndo contenga disposiciones menos severas. es dec ir que las

recientes sanciones sean más favorables para el destinatario que las que

existían en la ley vigente al momento de cometerse el del ito .

El artículo 121 del actual Código Pena l para el Distrito Federal.

tiene estrecha relación con el prec epto a nterior. ya que establece que en

caso de existir sup resión de tipo, es decir. si la legislación nueva le quita el

carácter de delito a determinada c onducta. que la ley anterior la

contemplaba c omo delito, aquelias personas que se encuentren en

distintas etapas del procedimiento deben ser pu estas en inmediata y

absOluta libertad, en virtud de que la conducta ah ora es permitida sin que

constituya delito.

11 2
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4.4 ANALlSIS DEL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO DEL NUEVO

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

El actual Código Sustantivo trató de prever las posibles situaciones

que se pudieran llegar a presentar en la práctica con motivo de la

abrogac ión del Código de 1931 y con la entrada en vigor del actual. pero

el legislador se quedo corto y le fa lto ser más explicito para que las d istinta s

a utoridades tuvieran un c rite rio uniforme a l aplicar retroactivamente las

sanciones del nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en los c asos d e

las sentencias que ya habían causado esta do; por lo que a continuación

se harán las observaciones pertinentes.

4.4.1 CONCLUSIONES DEL MINISTERIO PÚBUCO y SU TRASLACIÓN

DE LASPENAS

La jroc cíón I del ARTICULO CUARTO transitorio d el actual Código

Penal para el Distrito Federal, señala que en los proc esos Iniciados ante el

Min isterio Público y este no haya formulado c onc lusiones acusatorias. es

dec ir antes de c onsignar. la Represen ta ción Socia l como órga no téc nico

las formula rá de acuerdo a la traslac ión del tipo que resulte. esto es. el tipo

que conte mplaba el Código de 1931 debe coincidir con el del actual

Código Punitivo. aunque se denomine. penalice o agrave en forma

d iversa. d icho en otras palabras. debe seña lar el artículo que descr iba la

c onduc ta y el precepto que la sanciona.

La objec ión que hago a esta fracción, es en el sentido de que el

Ministerio Público tiene que hacer la traslación del tipo penal desde la

Averiguación Previa, antes de que eje rcite la preten sión punitiva (antes

a cción penal), para que 01momento de que sea rec ib ida la consignación

113

Neevia docConverter 5.1



en el juzgado de primera instancia se d ic te el auto correspondiente,

tomando en c uenta el o los delitos por los que haya sido consigna do el

ind ic iado y sin que se puedan variar estos en su perjuic io, esta bleciendo el

Representante Social los artículos qu e encuadren la conducta y los

preceptos qu e la sanc ionan. Sin embargo, por un lado el párra fo primero

d el artículo 14 c onstituc ional permite aplicar retroactiva mente la ley

siem pre y c uando beneficie a las personas, pero observamos que en la

practica e l Ministerio Público regula rmente pide al juez en las concl usiones

acusa torias penas más severas. y para el caso de que al momento d e

hacer la traslac ión del tipo solicite a l juez aplicar las penas más drásticas

del actual Código Penal, estaría rebasando los límites de la ley. en virtud

d e que estaría violando el artícu lo 14 d el Pacto Federa l, el c ua l p rohíbe

aplicar retroac tivamente una ley que perjudique a l delincuente.

Si la nueva leg islac ión contiene sanciones menores. sería a ctuar

en sentido contrario, ya que al hac er la traslac ión del tipo. acu saría y

pedi ría una sanción leve. de conformidad al art ícul o 14 párrafo primero de

la Constitución Política de los Esta dos Unidos Mexicanos, au nque como lo

menciono y sosten go la Constitu ción Política de los Estados Unidos

Mexicanos esta por enc ima de c ua lquier otra disposición de c arácte r

secundaria; empero. finalmente el Juez instructor o el Tribuna l de alzada

tendrían la ob ligación de aplicar la ley que favoreciera a l delincuente.

para que la Representación Socia l consigne con los preceptos que

establezcan sanc iones más drásticas.

4.4.2 FACULTADES DEL ORGANO JURISDICCIONAL DE PRIMERA

INSTANCIA PARA REALIZAR LA TRASLACION DE PENAS

Para que el Juez de primera instanc ia sea competente en

conocer de un determinado asunto, debe estar a tento a la materia .
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grado. territorio y cuantía de la pena. de conformidad con lo dispu eslo en

los numeral es la. 11 y 446 del Código Procesal Penal. así como 51 de lo Ley

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. y que la

conducta sea tipificada por la Ley Sustantivo Penal como delito;

observando los requisitos antes señalados. es entonces que el Juez de

primera instancia será competente para poder conocer y resolver la

situación jurídic a de las personas que sean puesta a su d isposición. para lo

c ua l al final de su tarea sanc ionará el o los ilícitos que le hayan sido

comprobados al agente del delito. imponiendo para ello uno pen a

privativa de libertad. la cual podrá ser Impu gnada por los med ios ord inarios

que establece la ley adjetiva de la materia.

El nuevo Código Penal para el Distrito Federal que empezó a

tener vigencia a partir del 12 de noviembre de 2002 dos mil dos. pero no

esta bleció reglas claras para que las d iferentes instan cias jurisdicciona les

tuvieron un criterio uniforme respecto del cómo d ebían aplicar las nuevas

disposic iones del Código Sustantivo qu e favorecieran a los delincuen tes;

consecuencia d e lo anterior. cada juzga do penal establec ió su' propio

c riterio y que destacan:

a).- Para los casos en que las sente ncias ya habían causado

estado y por ende se encontraba el reo compurgando la pena de prisión

que le fue impuesta. a l momento d e que éstos solic itaban al Juez les

aplicara las disposiciones del Nuevo Código Represivo. c iertos jueces se

dec laraban Incompetentes para rea lizar las traslac iones y dictaban un

acuerdo donde resolvían con o sin la presencia del sentenciado ni de su

defensa. lo que originaba qu e este auto fuera apelado y resuelto por el

Tribuna l de alzada. respecto de la petición.

b) .- Otros juzgadores. aceptaban hacer lo traslación de los penas

que les solicitaban. pero aplicaban una sola legislac ión. es decir comparan
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las sanc iones qu e establecía el Código Sustantivo de 1931 con las penas

del Nuevo Código Penal para el Distrito Federa l y de ac uerd o a l grado de

culpabilidad que se les había impuesto. resolvían según el caso. es d ecir.

no aplicaban lo nueva ley Susta ntiva por no benefic iar 01 reo. o b ien.

aplicaban el nuevo Código Represivo por contener san ciones menos

severos para el reo. de conformidad o lo esta blecido en el artículo 14

constituc ional pá rrafo primero; 10. 93 Y 120 del actua l Código Pena l para el

Distrito Federal.

c) .- Otros juzgadores de primera instanci a. aplicaban

simultáneamente las sanciones del Código Penal abrogado y las d el nuevo

Código Punitivo. tomando de cada leg islac ión lo que más le benefic iará a l

reo. dando como resultado penas inferiores a las que originalm ente ha bían

sido condenados. y para ello d ictaban un acuerdo en donde sollc ltobcn lo

presencio de las partes (ver anexo 1). y después dic taban lo sente nc ia

correspondiente (ver anexo 2). en donde hacían una nueva

reidiv idualizac ión de la pena. tomando como base el grado de

c ulpabilida d qu e se les había fijado a los delinc uentes y de esto forma

hacían la traslación de laspenas.

d).- Cuando existían en una misma causa dos o mas Implicados.

hubo jueces que sólo hacían la traslación de las penas solamente para

quien lo solicitará. no hac iéndolo de oficio para los dem ás. Infringiendo lo

establecido el artículo 10 párrafo primero porte final del actual Código

Punitivo del Distrito Federa l.

e).- Existieron c asos en los que el reo solicitaba se le dejara en

libertad. por existir supresión del tipo penal. a lo c ual se d ictaba una

sentencio Incidental. d iciéndole al reo qu e se le negaba lo solic itado. ya

qu e no existía supresión de tipo. aunado a que para c rite rio del juzgador. el
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sente nciado debía de hacer la pertc íón en forma correcta. y para ello le

daban como p lazo para apelar el auto de 2 dos días: que a c rite rio

personal debió ser de 5 días. en virtud de que el asunto ya se había

juzgado. y la último sentenc ia que se emitió le había puesto fin al caso. por

ta nto estaba resuelto y el juzgador al emltlr su resoluc ión inc idental

te rmina ba d e resolver la c uestión planteada. (ver anexo 3).

f).- Para los casos que se encontraban pendientes de resolve r, y

c uando el Ministerio Público no hacía la trasiación a l momento de ejercitar

la pretensión punitiva (anteriormente acc ión penal) . antes de hacer la

respec tlva consignación. el juzgador emitía a veces el auto

correspondiente sin hacer la traslación del tipo p enal, o bien realizaba la

c orrespondiente traslac ión: el procesado en el supuesto de q ue no le

hici eran la traslac ión . Impugnaba el auto del juez. solic itando a l Tribuna l de

Alzada le hiciera la correspondiente ap licación de la nueva legislación. Por

lo que era y es obligación de la Representación Socia l ind icar en la

consignac ión. los artículos que tipifican la conducta y los p receptos que la

sanc ionan, para hac erle ver al Juez instructor determine si es correc ta la

aprec iación que tuvo el Ministerio Público.

La ap licación d e las disposiciones del nuevo Código Penal para el

Distrito Federal. deben de ser aplicadas a partir del momento en que

empiezan a tener vigencia. tal y como lo señala el a rtículo 2 párrafo

segundo del nuevo Código Sustan tivo, el c ual estipula que se debe aplicar

las nuevas d isposiciones en c ualquier etapa del procedimiento.

Para fina lizar este apartado, di ré que Juez instruc tor tiene la '

obligación de aplicar retroactivamente las sanciones que favorezcan al

delincuente en c ua lquier etapa del procedimiento: pero para el c aso de

que la sentencia de este juzgador no haya sido impugnada, es decir,
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cuando el sentenciado se haya conformado c on la sentencia del A qua,

será el Juez de primer g rado competente parta realizar la traslación d el

tipo pena l y la adecuación de las penas, en virtud de haber sido la ún ica y

última autoridad Jurisdicciona l que c onoció del asunto. Caso c ontrario e l

Órga no de primera instancia se convertiría en revisor de las resoluc iones

del Tribunal de Apelación, lo cual no está permitido en ninguna norma

juríd ica .

4.4 ,3 FACULTADES DEL ORGANO JURISDICCIONAL DE SEGUNDA

INSTANCIA PARA REALIZAR LA TRASLACION DE PENAS

El Tribunal de Alzada tiene como objeto lo dispuesto por el

numeral 414 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal,

es decir, verificar la legalidad de la resolución que se impugne.

exa minando si en la misma se aplicó exactamente la ley, si se respe taron

los prlnc lplos reguladores de la va lorac ión d e la prueba, si no se alte raron

los hechos. y si se motivó y fundó correcta mente. en los términos y bajo el

límite que seña lan los artícu los 414 y 427 d el Ordenamie nto Legal antes

invocado, y cuando la apelación sea Interpuesta por el procesado o su

Defensor. se suplen las deficienc ias qu e se observen en la manifestac ión de

los agravios c orrespondientes. de acuerdo a lo preceptuado por el

numeral 415 del Código Adj et ivo Penal. no así para el C . Agente del

Ministerio Público. Asimismo. la forma que el Ad quem emite sus

resoluciones es de forma colegiada o unitar ia. según se trate de delito

grave o no. esto de conformidad con el artíc ulo 44 de la Ley Orgánica del

Tribu nal Superior de Justic ia del Distrito Fede ral y 23 Constituc ional.

El nuevo Código Penal para el Distrito Federal. al no establecer d e

forma clara sobre quienes debe hacer la traslac ión de las penas. dio pauta
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para que existiera n diferentes criterios en las distintas insta nc ias judiciales.

tan es así que las d istinta s Salas Penales no tuvieron un c rite rio uniforma al

respecto. dando como resultado las siguien tes formas en que resolvieron:

a) .- Existieron casos en donde los reos. solic ita ban a las Salas que

les hicieran la traslac ión y adecuac ión de las penas d e los delitos por los

q ue fueron sentenciados. y por lo mismo se enc ontraban compurgand o

penas restrictivas de libertad. pero algunos Tribunales de Alzada se

declaraban incompetentes para rea lizar la petic ión. y a l respec to emitían

un acuerdo en donde señalaban que el órgano jurisdiccional compete nte

para rea lizar la traslación era el juez Instructor (ver anexo 4). Pero sucedía

que si el Juez se había negado en realizar la a dec uac ión de las penas

porque al Igual que el Tribunal de Alzada se había decl arado

inc ompetente. entonces ¿quién era la autoridad que debía rea lizar la

'od ecuoc l ón?; d esde mi punto de vista personal. la autoridad competente

para realizar la adecuación de las penas que se establec ieron en el nuevo

Código Penal para el Distrito Federal es.el órgano jurisd icc ional d e segund a

instanc ia. siempre y c ua ndo la resoluc ión del A qua haya sido apelada por

el delincuente. por su defensor o por el Ministerio Públic o.

b).- Contrario a lo antes expuesto. a lgunas Salas Penales del

Distrito Federal, sostuvieron el criterio de ser las c ompetentes para a tender

las solicitudes de las sentenciados. y aplicar el Código Penal abrogado d e

forma simulta nea con el nuevo Código Punitivo. es d ecir. a i hacer la

reindivldualización de las penas tomaban de cada legislación lo q ue más

favorecía a los reos (ver anexo 5); así mismo. aplicaban de ofic io la ley

para los casos en donde existieran dos o más Inculpados.

A la autoridad ejecutora. sólo le correspond e hac er el cómputo

de las penas privativas de libertad que se le hayan Impuesto al
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sentenciado. y c onc eder el benefic io que proced a para el interno

con forme a la última resoluc ión que haya emitido la autoridad

jurisdiccional.

Desde mi pu nto de vista. para los casos en que los reos se

encu entren c ompurgando penas privativas de libertad. deben solic itar al

Tribunal de alzada que les aplique retroactivamente las nuevas

disposiciones penales. ya que este Órgano coleg iado es el compete para

hacer la adecuac ión o traslac ión del tipo y de las penas q ue establece el

nuevo Código Penal para el Distrito Federal. mismo que empezó a te ner

vige nc ia a partir del día 12 de noviembre de 2002 dos mil dos; no teniendo

competenc ia el juez ínstruc to r. en virtud d e que no existe una

dete rminac ión expresa del legislador en torno a que una autoridad

jurisd iccionai debe de reo tlzor la traslac ión del tipo. en caso de favorecer

al sentenc iado. cua ndo se haya dic tado sente nc ia de segundo grado.

pues la norma punitiva establece que deberá ser la autoridad que haya

conocido del proc edimiento penal.

Ahora bien. la expresión ' haya conocido del procedimiento '

pu ede llegar a entenderse en el sentido de que tanto el Juez Penai c omo

la Sala que c onocieron del procedimiento. están ambos en aptitud de

hac er el pronunciamiento. conclusión que nos podría llevar a i absurdo que

en el p roceso penal se establec iera la facultad concurrente y que

q uedara al arbitrio del sentenc iado así como del Órgano Jurisd iccional

que oficiosamente o a petición de parte hiciere el p ronunciamiento

relativo. supuesto que no es posible aceptar. porque solo se a dmite la

existe nc ia de facultades Concurrentes c ua ndo de manera expresa así lo

determina el ordenamiento legal. y como en el procedimiento penal no

c abe prorroga o renuncia d e jurisd icción. de conformidad c on lo dispuesto
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en el artículo 444 del Código de Procedimientos Penales. tal supuesto no se

actualiza.

El tema a d ilucidar es si el Juez de primera instanc ia o e l Tribunal

de alzada es el c ompeten te para hacer la traslación del tipo y

adecu ac ión de la pena, por lo que hay que tomar en c uenta la expresión

utilizada por ei legislador en el artícul o 10 del Nuevo Código Penal, en el

sentido de "haya conocido del procedimiento penal". y decir que es el

Juez de la causa, únicamente se limitaría a hacer una adecuación de la

conducta delic tiva . además que rige el principio de la doble instanc ia. ei

c ua l permite que un asunto sea conoc ido por dos a utoridades judic iales

de diversa jerarquía d el mismo ámbito local, esto "es, que la Sala de

apelación después de resolver el recurso, y a l devo lver los autos, la

jurisdicción recae nuevamente en e l Juez Natural, es Incorrecto, y se debe

a que se arrogaría una facultad qu e no le es conferida por la ley.

selecc ionando unilateralmente a la autoridad que se considera con

competencia para conocer y resolver lo concerniente a la traslación del

tipo y la c orrespondiente adecuación de las penas, en los cas os de los

sentenciados que se enc uentran compurgando una pena restrictiva de

libertad y las demás q ue se le hayan impuesto en sentencia ejecuta rla.

Por lo que a l no existir una determinación expresa del legislador

en torno a que autoridad jurisdiccional debe rea lizar la traslación del tipo.

en caso de que las nuevas d isposici ones del Código Penal para el Distrito

Fed era l favorezcan al sentenc iado, c ua ndo se haya dictad o sentencia de

segundo grado, pues la norma punitiva establece que debe ser la

autoridad que haya c onocido del procedimiento penal, lo que lleva a

aceptar que la expresión "haya conocido del procedimiento penal

podría llegar a interpretarse en el sentido de que tanto el Juez c omo la

Sola que conocieron del asunto. están en aptitud de hacer el
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pronunciamie nto de mérito, asimismo el artículo 10 del actual Código

Penal poro el Distrito Federal no señala d e forma tajante que es el Juez

Instructor quién debe hac er la correspondiente traslación y adecuación de

las penas.

Ahora bien. la inte rvención de la Sala d e apelación es a instancio

de parte, en los casos en que inte rviene dictando la sentencia ejecutoria . si

es condenatoria. el reo purga las penas que el Tribuna l de Alzada le

impone, ya sea porque confirma la del A quo, y con ello hace suya la

pena impuesta. o bien modifiqu e o revoqu e la sentencia de primer grado.

con lo que mayormente se evidencia que la pena es impuesto por el Juez

Ad quemode manera que si ha sido eso autoridad de apelac ión la que

resolvió y emitló una sentenc io. entonces no le corresponde al Juez de

primer grado rea lizar las ta reas extraordinarias del ARTICULO CUARTO

transitorio fracción 11I transitorio en relación al 10 d el Nuevo Código

Sustantlvo para el Distrito Federal. porque no fue él quien conoció del

procedimiento de la sentencia que surte efectos ~n el gobernado. de

manero que el Legislador. a l emplear el término "haya conoc ido del

p rocedimiento pena l". es seguro qu e no tuvo en c uenta lo extensión como

tal de lo actividad y los períodos del proceso. y si en cambio. a la

autoridad del procedimiento penal que haya resuelto la situación juríd ica

del acusado. pudiendo ser el Juez de Primer grado. si su sentenci a causa

ejecutoria.

Es decir si no fue Impugnada por los medios ordinarios que

establece la ley; o de la Sala de apelación. si se interpuso el recu rso y es su

sente ncia ejecutoria de donde deviene la Imposición de las penas, de esa

ma nera lo expresión "haya conocido del procedimiento penal " tlen e

significado y congruencia con el principio de la aplicación de la ley más

favorable.
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Por otra parte. el hech o de que sea el Juez de Primer Grado el

que resuelva la traslación del tipo demerita lo resuelto por el Tribunal de

Alzada. porque no se tomaña en c uenta lo dispuesto por el artículo 427 del

Código de Procedimientos Pena les para el Distrito Federa l. en el sentid o

de que el Tribunal de apelac ión tiene las mismas facultades del Juez A

quo, y en esas condiciones ejerce las que le son privati va en la va lorac ión

de la prueba y la imposic ión de la pena. esto es. e l Tribu na l de alzada

ajusta a la legalidad la resoluc ión que se impugna si es que advierte

ilegalidad en la resolución que es recurrida. funda su resoluc ión en el

artículo 427 del Código adjetivo de la materia. y determina el sustitutivo de

la pena de prisión más adecuado. cuando corresponda así como la

concesión d e la condena condiciona l. Todo lo anterior está fundado en el

concepto de jurisdicción y competenc ia. que estriba en la capa c idad de

dec ir el derec ho a l caso concreto. y si un Tribuna l de Segundo Grado ha

definido la situación jurídica del acusado. solo a él le correspond e la

revaloración conforme a la nueva legislación. para determinar lo

procedente. en razón d e que la jurisprudencia así lo ind ica :

RETROACTIVIDAD APLlCACION DE LAS REFORMAS Al

CODIGO PENAL FEDERAl. (DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACION DE 10 DE ENERO DE 1994). Las reformas a l

Código Penal Federal que entraron en vigor a partir del

primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la

Federación de diez de enero del mismo año. c onte mplan

un trata miento pr ivilegiado a l atenuar la sanción

c orrespondiente al delito contra la salud en las

modalidades de posesión o transportación de marihuana.

cu ando de la mecánica de los hechos no se advierte que

esas c onductas deban rep rimirse con las sanci ones que
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establece el artículo 194 del referido Código reformado y

d eben ser aplicadas retroac tivamente en benefic io del

quejoso. de conformidad con lo establec ido por el

artículo 14 constituciona l interpretado contrario sensu. Así

pues. si en el caso aparec e que el qu ejoso; a) no es

miembro de alguna asociación d elic tuosa; b) que la

d roga asegurada se encu entra dentro de los parámetros

que señalan las tablas contenidas en el apéndice uno del

ordenamiento reformado y c) que de acuerdo a las

constancias de au tos el estupefaciente que transportó no

estaba destinado a realizar alguna de las conduc tas a

que alude el artículo 194 de la Invocada ley. puesto que

la intervenc ión del acusado de que se trata. únicamente

consistió en poseer o transportar el estupefaciente. sin que

se advierta que él hub iera ten ido a lguna Intervención

di rec ta en la producción. o bien. que fuera a tener

participación. en la comerc ialización o exportac ión de la

referida d roga; an te esas c ircunstancias debe

c onc ed erse el amparo y protección de la Justic ia Federal

para gue el Magistrado responsable de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 3° transitoño del decreto gue

reforma. adiciona y deroaa diversas artículos del Código

Penal Federal en relación con el diverso dispositivo 56 del

citado Código, apligue en forma retroactiva las reformas

contenidas en el dispositivo comentado y con plenitud de

jurisdicción reindividualice la pena de acuerdo con lo

previsto en las tablas contenidas en el apéndice uno del

ordenamiento 10001 reformado. lo anterior es así, pues si

bien es cierto gue el referido precepto 56 del citado

Código Penal Federal, en su parte relativa establece gue
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la autoridad gue esté conociendo del asunto o

ejecutando la sanción. aplicará de oficio lo ley más

favorable. ello no obsta poro conceder el amparo en los

términos precisados, yo gue sería injusto y contrario al

principio de economía procesal obligar al guejoso o

acudir anfe las autoridades administrativas, ejecutoras de

los sanciones penales o fin de que se le apliquen los

reformas de referencia pues de ser así. el sentenciado

podña permanecer privado de su libertad por más tiempo

del que le pudiera corresponder como sanción de

acuerdo a las nuevas disposiciones. lo que sería

conculcatorio de los derechos humanos si se tiene en

cuenta gue lo libertad es el bien más preciado del

hombre. Además. no deben perderse d e visto los

elevados fines sociales y propósitos humanitarios que

persiguen las nuevas disposiciones sustantivas y. por otro

porte. que en lo especie lo sente nc ia reclamado se

encuentro subjúdlce por virtud del juic io constituc ional (lo

cual implic a que se sigue "conoc iendo del asunto" ahora

por el Tribunal de amparo); por lo que. si analizada la

legalidad del acto se estima que éste no es violatorio de

garantías en cuanto a la sustancia del mismo. esto es, en

lo relativo a la existe ncia del delito y la plena

responsabilidad del sente nciado, nada imp ide que se

conceda el amparo para el efecto de que se a pliquen

retroactlvamen te las multicitadas reformas p enales en lo

referente a la sanción corporal impuesta ya que en lo

susta ncial el ac to reclamado se apreció tal como

aparece demostrado ante la autoridad responsable esto

es, conforme lo ordena el artículo 78 de la Ley de
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Amparo. pues se analizó al tenor de las constanc ias

proc esales y medios de convicción q ue tuvo a su alcanc e

dicha autoridad y permitir que se siga ejec utando una

sanción q ue en el momento en que se d ictó el acto era

correcta. pero que de acuerdo a la nueva ley vigente es

a todas luc es indebida. seña tanto como sobreponer los

inte reses del órgano acu sador a los d el gobernado.

cuando es bien sabido que precisamente el juic io

constituc iona l tiene por objeto velar por las garan tías

ind ividuales. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL

DECIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo d irecto 231/94.

Guadalupe Alvarez Cruz. 25 d e mayo de 1994.

Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Cast illo

Gonzá lez. Secretario : Carlos Manuel Aponte Sosa.

Amparo d irecto 77/94. Noé Díaz Solazar. 25 de mayo de

1994. Unanim idad de votos. Ponente: Guadalupe Méndez

Hernández. Secretorio: Marc o Antonio Cepeda Anaya.

Amparo di rec to 234/94. Alejandro Moguel Molino . 31 de

mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente : Lucio

Anto nio Castillo Gonzá lez. Sec retario : Carlos Alberto

Caba llero Dorantes. Amparo d irec to 179/94. Domingo

Layo Torres. 8 de junio de 1994. Unanimidad de votos.

Ponente : Roberto Terrazas Salgado. Sec retario: Serg io

Arturo López Servín.Amparo di rec to 286/94. Crispín Rueda

Sapién. 8 de junio de 1994. Unanimidad de votos.

Ponente: Guadalupe Méndez Hernández. Sec retario :

Miguel Angel Peña Martínez. Nota: Esta tesis también

aparece en el Apéndice al Semanario Judic ial de la

Fed eración 1917-1995. Tomo 11. Mate ria Penal. Segunda

Parte. tesis 697. pág. 440. Octava Epoca Instancia:
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO NOVENO

CIRCUITO. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la

Federación Tomo: 80, Agosto de 1994 Tesis: XIX.20. J/ 3

Página: 103.

Por otra parte. la doctrina establece que:

"Jurisd icc ión es la potestad de que se hayan revestido los

Jueces para administrar justic ia. o sea para conocer de

los asuntos civiles o criminales. o así de unos como de

otros. y dec irlos o sentenc iarlos c on arreglo a las leyes. La

jurisdicción es la que reside con toda a mpli tud en los

jueces y tribunales establec idos por la leyes para

administrar justicia; ó sea. la que por derecho o ley ejerce

universal y perpetuamente el juez o tribun al con las

personas que le están sometidas"J2

Ahora bien. si un Tribunal de Apelación ha resuelto la situación del

acusado, el Juez natural se constituye en simple ejecutor de ese fallo. por

lo que este. ya no tienen facultad a lguna para modificar la resolución d e

la Sala. Decir que c uando el Tribunal d e Apelac ión resuelve c esa su

jurisdicción y devuelve los au tos al Juez de Primera Instan cia para que de

c umplimiento a lo resuelto. de dond e ded uce que la jurisd icción recae

nuevamente en el Juez natural. éste pasa a ser elecutor y ya no resolutor. y

entender que vuelve a tener jurisdicción, ésta se limita única y

exc lusivamente a la ejecución. y extraordinariamente a resolver sob re las

tareas que estón dispuestas por el art ículo 93 del Nuevo Código Penal para

el Distrito Federal que estatuye:

12 DE J. LOZA NO, ANTO NIO. DICCIONARIO RAZONADO DE LEGIS lA CIÓN Y
JURISPRUDENCIAS MEXICANA S tomo 11, Editorial L1THO Impresiones MACAIlSA, México, p. 780 .
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el Juez conservará jurisdicción para conocer de las

c uestiones relativas al cumplimien to, revocación y

modificación de la sustitución o suspensión de sanciones y

vigilará su c umplimlento·.73

Por lo que en caso de inconformidad d el sentenciado y de

promover el juicio de amparo d irec to, señala como autoridad responsable

ordenadora a la Sala, y no a l Juez a qu ien identifica, como ejecutor de la

determinación de aquéllo, lo que denoto la c laro d iferenc io entre quien

eje rc ió lo última jurisdicc ión en la sentencia, y de quién solo la ejecuta, por

to nto, queda mejor comprendido el término "la autoridad que haya

conocido del procedimiento pena l", a que se refiere el artícu lo 10 del

Nuevo Cód igo Penal paro el Distrito Federal.

El hech o d e q ue el Juez Natura l esté facu lta do expresamente por

el artícu lo 93 d el Nuevo Código Pena l para el Distrito Federa l para conocer

de los c uestiones rela tivas a l c umplimiento, revocac ión y modific aci ón de

los sustitutivos de la pena de prisión o de la suspensión provisional y

vigilancia del sentenciado, no es rozón para determinar de formo tajante

q ue es o é l a quien c ompete la aplicación de lo ord enado en el a rtíc ulo 10

de esa codificación, porque ninguno relac ión tienen esos ac tividades d e

ejecuc ión c omo to les, con el ejercicio de la jurisdic ción en lo sente ncia.

Puede darse el coso de que el sentenciado pido lo aplicación de

la nueva legislac ión y por retraso del Órgano Jurisdiccional esa d isposici ón

sea derogada, implicaría contraven ir· lo esta tuido en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artícu lo 17, el cu al garantiza

una justic ia pronta y expedita es deci r a la brevedad y sin obstáculos.

n Nuevo Código Penal parael Distrito Federal.
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Si la cuestión es resolver sobre la ley más favorable, en lo que

corresponda a una sentencia ejec utoria de una Sala de apelación, es

indudable que la brevedad Ind ica la ate nción del propio Órgano

Jurisdiccional, para que a tienda sin demora esas tareas, y la expeditez

obliga a evitar obstá culos q ue solo retracen ia impartición de la justicia.

Luego entonc es, además de la diversidad de c rite rios que se generan

sobre una misma c uestión, porque primero sería el de la Sala que d ictó la

ejecutoria condenatoria, luego el del Juez en las tareas del artíc ulo 10 del

Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, y finalmen te el del o tro

Tribunal de Apelación por cambio de adscripción, se vu lnera el principio

de unidad q ue da certeza, a mén de que violenta la garantía de pron titud

y exped itez. y especialme nte la de economía pro cesal por la a ten ción de

tantos órganos jurisd icc ionales sobre un mismo tema. solo para

salvaguardar la doble instan cia que en nada favorece así al sente nc iado.

Decir que el Juez penal de no ac tuar oficiosamente se encuentra

facultado para dar el trámite a petición de parte con apoyo en lo

dispuesto por los artículos 541 a 54S del Código de Procedimientos Penales,

y que la Sala no está facultada para tramitar un inciden te no especificado.

a este respecto. se señala. que de la lectura de esos preceptos legales

antes seña lados no se desprende qu e sean actividades reservadas

únicamente a l Juez de primera Insta ncia sobre todo porque está diseñado

para resolver todas las cuestiones que no siendo el objeto del proceso ni la

materia de los incidentes especificados, se presenta durante el curso del

proceso penal. es decir en c ua lquier etapa del procedimiento, incluyendo

la segunda instancia.

Prete nder soste ner qu e el Tribuna l de apelación no conoce de los

inc identes en el Procedimiento Penal, implicaría ignorar que en esa

Insta ncia se promueven y resuelven incidentes de libertad bajo caución.
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de acumulación de tocas. de suspensión y continuación del

p rocedimiento. de competencia. de excusas y recusaciones. y en lo

general a través de los incidentes no especificados que resulten

procedentes.

A mayor abundamiento . es incorrecto esgrimir que el artículo 93

del Nuevo Código Penal para el Distrito Federa l. guarda relación con el

artículo 10 de esa codificación y los numera les 541 a 545 del Código de

Procedimientos Penales para el Distrito Fede ral. porque si bien es c ierto que

la norma primeramente mencionada establece que el Juez c onservará

jurisdicción después de la sentencia. también lo es que se refiere

literalmente a las c uestiones relativas al cumplimiento. revocación o

modificación de la sustitución o suspensión de sanciones y para vigilar su

cumplimiento; por lo tanto. ninguna re lac ión tiene con la cuestión que nos

ocupa. y no debe ser Interpretada en los términos de ciertos órganos

jurisdicc ionales. al grado de pronunciar que es el Juez natural quien

c onserva jurisd icc ión para real izar la adecuación de las penas. 'ya que

ta mbién la tiene para a tender a las tareas reservadas por el ARTíCULO

CUARTO fracción 111 tra nsitorio del Nuevo Código Penal para e l Distrito

Federal. en concordanc ia con el lO de esa propia normativldad . porque

ta l interp retac ión es contra ria a la letra de la ley. en que el leg islador

delimita la jurisdicc ión a los casos conc reto.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- El hecho de que las leyes sean expedidas para regular

conductas a partir del momento en qu e emp iezan a tener vigenc ia. es

factible aplica r las d isposiciones juñdicas de rec iente c reación a hechos

pasados. aten tos a lo d ispuesto en el párrafo primero del artículo 14 de la

Constituc ión Política d e los Estados Unidos Mexicanos. interpretado en

sentido contrario.

SEGUNDA.- La retroactividad en materia penal se presenta con

motivo de la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento jurídico. a lo

c ua l se le conoce c omo conflic to de leyes en e l tiempo. en virtud de que

es nec esario saber cua l leg islación se tiene que aplicar. si ambas

legislaciones regulan los mismos tipos pero con sa nc iones menos drástic as.

más seve ras. cambiando la denominación del tipo o suprimiéndolo. estas

situaciones se presentaron en el Distrito Federa l. en virtud de que el 12 de

noviem bre de 2002 entro en vigor un nuevo Código Penal para el Distrito

Federal. abrogando el Código Sustantivo de 1931 .

TERCERA.- Distintos teóric os han tratado de dar respuesta a l

conflicto de leyes. y al respecto han elaborado distintas teoña s. con las

c ua les pretenden solucionar esta situac ión. sin embargo la mayoría de

estos tratadistas hac en un enfoque en materia c ivil. por tanto resulta d ifíc il

que sean aplicadas en el ámbito penal. A pesar de todo esto. desde mi

punto de vista la tesis de Julián Bonnecase es la más viable. ya que

distingue la situación jurídica abstracta de la concreta. pero esta teoría no

resuelve el p roblema.
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CUARTA.- Las disposic iones jurídic as que han sido abrogadas o

derogadas y son sustituidas por una nueva normatividad. pero que a pesar

de haber dejado de tener vigencia siguen siendo aplicadas por contener

sanciones menos severas. son leyes que se aplican de forma ultractiva.

QUINTA.- La figura jurídica de la retroa ctividad ha existido desde

el derecho romano. pero en la época que adquirió mayor importancia fue

en 1804 con la expedic ión del "Código Civil de los Franceses". en virtud de

que este ordenamiento jurídico prohibió apl icar en forma retroactiva la ley

en su artícu lo 2; fue Napoleón Bonaparte el c reador del Código Civil. ya

que éste fue ordeno de fo rma sistemática una rama del derecho de una

misma época. por tanto se le debe a Napoleón este mérito. lo que sirvió

para que otros países ta mb ién hiciera la cod ificación.

SEXTA.- El país Ibérico regula la figura jurídica de la retroactividad

de las leyes pena les que favorecen al delincuente en los artículos

transitorios y disposiciones fina les de su Código Penal. el cual entro en vigor

el día 25 de mayo de 1996. dichos artícu los transitor ios y disposiciones

fina les se establec e quien debe solic itar la aplicación de las nuevas

d isposiciones Jurídicas. y en caso de que procedan el juez de pr imera

instancia aplica retroactivamente las nuevas sanciones. o b ien si el reo

solicita audiencia se le concede con la presencia de su defenso r para q ue

manifiesten a cual Código Sustantivo se acogen.

SEPTIMA.- La legislac ión española prohibe expresamente la

aplicación simultanea del Código Pena l abrogado y el nuevo Código

Represivo. en virtud de que consideran que el órgano jurisd ic cional

engendraría una tercera ley. a la que denominan ley media. yola cual
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manifiestan que la ley es ind ivisible y por tanto solamente se d ebe a pl icar

la legislac ión que contenga disposiciones que favorezcan a l delincuente y

no tomar de c ada legislación lo que más beneficie al reo .

OCTAVA. - El Código Pena l de Argentina . permite aplicar la

retroactividad de la ley siempre y cuando favorezc an a l delincuente.

ind epend ientemente de la etapa proc esal. y aú n en los casos de que el

sentenciado se encuentre compurgando la pena de prisión; así mismo.

admite que se aplique una ley Intermedia. es dec ir. la norma jurídica que

estuvo vigente después de c omele rse el deli to pero que fue derogada

antes de dictarse sentencia. la cual contenía sanciones menos severas y

que favorecían a l delincuente. También comparte n la idea de Esp aña. en

el sentido de aplic ar de forma completa una sola ley. y no tomar de cad a

legislación lo que más favorezca al delincuente; lo anter ior tiene una

exc epción en Argent ina. y se presenta a l momento de hac er e l cómputo

de la prisión preventiva. en donde la ley admite ap licar de las dos

legislaciones lo que mas favorezc a a l sentenc iado.

NOVENA.- La ley media es aquella que crea el juzgador al tomar

de cada leg islaci ón lo que más beneficie a l delincuente: y también es ley

med ia la que estuvo vigente después de cometerse el hecho d elictuoso y

abrogada o derogada antes de d ic tarse sentenc ia. La ley tempora l. es la

que surge por un acontecimien to esp ecífico. pero puede tra er c onsigo su

fecha de abrogación. o bien se aplica por un tiempo corto. mien tras se

combate c ierta situac ión.

DECIMA.- En nuestro derec ho positivo no existe un c oncepto

sobre las garantías constitucionales. empero. d iversos teóric os han tra tado

133

Neevia docConverter 5.1



de definirlas y al respecto les han denominado d e d iferentes formas; desde

mi punto de vista la expresión correc ta es de derechos del gobernado. Por

o tra parte no existe un criterio uniforme en tre los tratad istas para clasificar

los derechos del gobernado (garantías).

DECIMA PRIMERA.- Por la dinámica qu e existe en la sociedad y a l

evolucionar ésta. ta mbién tiene qu e evoluc ionar el derecho. por eso el 12

de noviembre de 2002 entro en vigor un nuevo Código Penal para el

Distrito Federal. expedido por la Asamblea l egislativa d el Distrito Federal .

de acuerdo a las facultades que le conc ede nuestra ley fundamen tal . y

que dich o ordenamiento Jurídico redujo ciertas penas de algun os delitos.

pero también a umento las sanc iones para otros.

DECIMA SEGUNDA.- El párrafo primero d el artícu lo 14 d e la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexic anos. a parti r de que fue

promulgada la Constltución no ha sido reformado; y a l hacer una

interp retación en sentido contrario. permite aplicar retroactivamente lo ley

siempre y cua ndo benefic ien al delincuente.

DECIMA TERCERA.- l os art ículos 56 y 117 del Código Penal de 1931 .

eran oscuros en su redacci ón. empero los preceptos del actual Código

Sustantivo son claros ya que establecen de forma c lara el momento en

que se pueda aplicar retroactlvamente una ley . l os artíc ulos transitorios no

establecen reglas claras que dete rminen que autoridad es la competen te

para aplicar las nuevas d isposiciones del Código Penal. lo que originó que

algunos órganos jurisdiccionales se declararan incompetentes para real izar

la traslac ión de las penas. y para ser más exacto e l ARTíCULO CUARTO

transitor io. sólo seña la de forma muy superficial quien pu ede realizar la
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traslación de las nuevas penas; sin embargo al no ser específicas éstas

d isposic iones en la practica se observan diversos c riterios para real izar la

traslación de laspenas.

DECIMA CUARTA.- La autor idad competente para rea lizar la

traslación de las penas es el Tribunal de Alzada. en virtud d e que el A qua

no puede modificar o revisar una resolución de segundo grado, y al no ser

el Juez instructor la última au toridad qu e conoció del asunto no es el

competente para hac er esta tarea: sólo para los casos en que la sentenc ia

de primer grado no haya sido impugnad a por los medios ordinarios que

establece la ley, entonces si le compete al Juez instructor real izar la

traslación de las penas. Aunado a lo anterior la autoridad jurisdicc iona l a l

momento de hacer la traslación del tipo penal y adecuación de las penas,

sanc ionará de conformid ad con las leyes qu e hubiesen te nid o vige ncia

desde el momento de cometerse el delito, imponiendo las penas que más

favorezcan al agente del delito.
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PROPUESTA

La aplicación de las leyes en forma retroactiva por parte de los

d istintos órganos jurisdiccionales. requiere de una regulación expresa para

que exista un c rite rio uniforme en los Juzgadores. por lo que se debe

expresar de forma clara la au toridad que le compete real izar esta

actividad extraordinaria .

Luego ento nces. y como ya q uedo anotado en la parte final del

capítulo cuarto. la autoridad competente para aplicar de forma

retroac tiva una disposición que beneficie a l sentenciado los es e l juzgador

de segunda instancia. en virtud de que en la mayoría de los casos. las

resoluciones de primera instancia son impugnadas a través del recurso de

apelación.

Pero en caso de qu e el sentenciado solic ite amparo c ontra la

resolución del Tribunal de Alzada. e l Tribunal Colegiado. en caso de

conceder o no la Protección de la Justic ia Federal al quejoso. ordenará a

la responsab le dictar una nueva resoluc ión: por tanto el Tribuna l de

apelación resulta ser la última autoridad que emite una sentencia y el Juez

instructor sólo ejecutará la misma. el cual verifica el cumplimiento de dicho

pronuncia miento. es por ello que la petic ión de los reos que se e ncuentra n

compurgand o su sente ncia la deben realizar ante este órgano c olegiado.

para el efecto de que se le apliquen las disposiciones que le benefician.

Por lo tanto el a rtículo 2 párrafo segundo del actua l Código Penal

para el Distrito Federa l debe ser reformado. y debe quedar como sigue:

ARTICULO 2.· .......
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"SI la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere

distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en este

lapso existiera otra ley , se aplicarán las sanciones de

estas que más favorezcan al inculpado, la ley penal debe

ser aplicada en cualquier etapa del procedimiento

cuando ésta sea favorable a las personas.

No obstante, tendrán efecto retroactivo todas aquellas

leyes penales que favorezcan 01 reo, aunque al entrar en

vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese

compurgando una pena restrictiva de libertad".

Ahora bien, lo anterior debe Interp retarse en el sentido de q ue la

autoridad al momento de hacer la Individ ualizac ión de la pena. tiene la

obligación de aplicar las sanciones más favorables, es decir, que después

de hacer la comparación entre dos o más legislaciones debe sancionar

con las penas menos severas.

Asimismo, debe ser reformado la parte final del párrafo p rimero

del artículo 10 del actual Código Penal del Distrito Federal. para quedar

com o sigue :

ARTICULO 10.- . .. .. . La autoridad juñsdiccional que haya

emitido la última resolución será la competente para

realizar la traslación y adecuación de las penas cuando

el reo estuviese compurgado pena restñctiva de libertad,

siendo esto a instancia de parte o de oficio.
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Esta es la propuesta de reforma que hago para el actual Código

Penal para el Distrito Federal. con la finalidad de que existo un c rite rio

uniforme en los d istintos órganos jurisdic ciona les al momento de hacer la

traslac ión del tipo y de los penas correspondientes a l c aso concreto del

que c onozcan.
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A N E X O

PROM. 11058.

EXP. XXX/ OO.

RAZON.- - - En fecha 07 siete de noviembre del año 2003 dos mil tres, e l C.

Secretario de Acuerdos hace constar, que se recibe y se agrega al

presente cuadernillo Incidental ofic io sin número, procedente d el archivo

Judicial. lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - -

CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CE~TI F ICAC ION .-En fecha 07 siete de noviem bre del añ o 2003 dos mil tres,

el C. Secretario de Ac uerdos certifica que se recibe la causa XXX/OO

instruida en contra de ' W ' N° · W . lo que se certifica y se da cuenta para

los efec tos legales a que haya lugar.- - - - - - - - - -DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - -

8JJ T O - - - México, Distrito Federal a 10 d iez de noviembre del a ño 2003

dos mil tres. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Vista la certificación que antecede, se tiene por recibido la causa

pena l XXX/OO para todos los efec tos legales a q ue haya lugar:

consecuentemente y tomando en consideración la solicitud d el

sentenc iado la c ua l estaba pendiente por acordar: consecuentemente y

de la solic itud del sentenc iado es procedente abrir Inci dente no

espec ificado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 93 y 120

del nuevo Código Penal para el Distrito Federal en relac ión al numeral 545

del Código adjetivo de la materia, procede darle trámite , d ebiéndose

tra mitar por c uerda separada; y se tiene a dicho incldentista nombrando a

la defensora d e ofic io para que lo asista en la tramitación del presente

incid ente; y toda vez que se considera por el Suscrito nec esario esc uc har a

las partes y resolver lo planteado; en a tención a lo anterior se señalan las
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11:00 Once horas del día 12 doce de noviembre del año 2003. para que

tenga verificativo la audiencia incidental. y en su preparación gírese

ate nto oficio a l Director del reclusorio varonil oriente de esta c iudad. a fin

de que sea presentado dicho interno en la fecha y hora Indicada; esto de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 del Código de

Procedimientos Penales.- Por último y como lo solicita expídanse las cop las

solicitadas previo pago y acuse de rec ibo que obre en autos.- Notifíquese.-

ASI LO PROVEYO y FIRMA EL C. JUEZ PENAL DEL DISTRITO

FEDERAL LICENCIADO POR Y ANTE EL C .

SECRETARIO DEACUERDOS QUEAUTORIZA Y DA FE. - - - - - - - - - - - DOY FE.

NOTIFICACION. - - - En de del 2003 dos mil tres. se notifi có del

auto que antecede el Ag ente del Ministerio Publico. quien en terado de su

contenido. d ijo que lo oye y firma al margen para constancia lega l. - - - - -

- - - DOY FE. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

NOTIFICACION. - - - En de del 2003 dos mil tres. se notificó d el

auto que an tecede al sentenc iado. quien enterado de su conten ido. dijo

que lo oye y firma a l margen para constancia legal.- - - - - -- - - DOY FE.- - - -
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ANEXO 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - SENTENCIA INCIDENTAl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

México. Distrito Federa l. a 15 quince de oc tubre de 2003 dos mil tres.- - - - - 

- - - VISTAS para resolver las presentes actuaciones dentro del INCIDENTE

NO ESPECIFICADO, inte rpuesto por el sentenc iado UN" UN" "N" dentro de la

causa pena l xxrxx Instruida por el delito de ROBO ESPECIFICO CALIFICADO

COMETIDO POR MÁS DE DOSSUJETOS (tres), SIN IMPORTAR El MONTO DE lO

ROBADO A TRAVÉS DE LA ViOlENCIA FíSICA COMETIDO ESTANDO LA

VíCTIMA A BORDO DE UN VEHíCULO DE TRANSPORTE PARTICULAR, qui en

actualmente se encuentra EN EL RECLUSORIO VARONIL ORIENTE, y; - - - - - - 

- - --- - --- - - - - - - - - -- - - - - - - R ESU l TA N D O - -- - - - - - - - - - -- - - - -- --

- - - 1.- Se ejerc itó a cción penal por parte del Agente de l Ministerio Público

en contra de UN" UN" "N" Y otros, rec ibido en este Juzgado. misma que fue

rad icada con el número de partida XXX/XX. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 2.- Que en la ca usa.penal en que se actúa se procesó a "N" "N" "N" ,

al c ual. en fec ha 25 vei ntic inco de noviembre de 1999 mil novec ientos

noven ta y nueve, se le d ic tó sentencia cond enatoria en su c ontra . por el

delito de ROBO ESPECIFICO CALIFICADO bajo la hipótesis de haberse

cometido por más de dos sujetos (tres), sin importar el monto de lo robado

a través de la violencia (física)cometido estando la víctima a bordo de un

vehículo de transporte particular, d ictándole sentencia condenatoria en su

contra en p rimera instanc ia, la c ua l, tue rec urrida en apelac ión siendo

confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de justici a

del Distrito Fede ral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 3.- El sentenciado "N" UN" "N", mediante escrito , solicita ellraslado del

tipo penal en base a la entrada en vigor del nuevo código penal. y la

aplicación de la ley más favorable; a briéndose para tal efecto INCIDENTE

NO ESPECIFICADO así mismo en fecha 15 quince de septiembre del año en
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c urso se llevó a cabo audienc ia incidental en la qu e se d esahogaron las

c omparec encias correspondientes; y:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

----- -- - - - - - - - -- - - - - - - oC O N S I D ERA N D O - - - - --- - - - - - - - -- - - -

- - - 1.- Con fundamento en los artículos 10. 93 y 120 del Nuevo Código

Penal para el Distrito Federal es esta autoridad jurisdicc ional c ompetente

para conocer de la cuestión p lanteada por los promoventes incidentistas

toda vez qu e dich os numerales conceden la facultad a l susc rito para

determinar si se ha ext inguido la potestad de segu ir c on la ejecución de

penas impuestas; c ircunstancia que se tramita por la vía incidenta l por ser

esta la vía procesal que prevé nuestro nuevo código sustantivo para pod er

substa nciar y determinar lo proc edente por cu an to a la solic itud

planteada.- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 11.- Señalado lo anterior para estar en posibilidad de estud iar la

proc edencia d el inc idente plan teado resulta necesario hac er un a nálisis

de los argumentos vertidos por los sentenciados incidentistas los cuales se

tienen por íntegramente reproducldos .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Por su parte. la defensa oficial de dicho Inc(dentista en la misma

audiencia incidental indicada vertió argumentos respec tivos así como el

represen tante soc ia l mismos que se tiene por íntegramente reproduc idos - 

- - - De la multiplicidad de argumentos vertidos por dichos incidentistas se

le debe decir lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por cuanto hace a su solicitud en el sentido que solicita el estudio para

el traslado del tipo penal y la aplicación de la ley más tavorable en su

beneficio: con fundamento en los artículos 10. 93 y 120 del Nuevo Código

Penal para el Distrito Federal es procedente entrar al estud io d e la

traslación o adecuación d el tipo penal de ROBO ESPECIFICO CALIFICADO

COMETIDO POR MÁS DE DOS SUJETOS (tres), SIN IMPORTAR EL MONTO DE lO

ROBADO A TRAVÉS DE LA VIOLENCIA FíSICA COMETIDO ESTANDO LA

VíCTIMA A BORDO DE UN VEHíCULO DE TRANSPORTE PARTICULAR, por e l que

fueron sentenciados y ejecutoriados los hoy incid entlstas, e llo a l conservar
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el Suscrito la jurisdicción para conocer de las c uestiones relati vas a l

cumplimiento y modificación de los sanciones y su cumplimiento de

acuerdo a lo señalado por el artículo 93 del nuevo Código Penal para el

Distrito federal. es por lo que se proc ede al realizar el siguiente estudio: - - - 

- - - A saber el delito por el c ua l se condenó al inc identlsta se encontraba

previsto en el artículo 367.371 párrafo tercero. y sancionado en los a rtícu los

371 párrafo terc ero del Código Penal para e l Distrito Federa l vigente a l

momento de la comis ión del delito; motivo por el cual. la autoridad

jurisdiccional. les consideró una culpabilidad SUPERIOR A LA MíNIMA, razón

por la que le fue impuesta una pena de 5 cinco años 11 once meses 10

diez días de prisión y 62 sesenta y dos días mulla equivalente a la cantidad

de $2,135.90 (dos mil ciento treinta y cinco pesos 90/1 00 M. N.). - - - - - - - - 

- - - La legislac ión Penal que entró en vigor. si contempla la conducta por la

que ha sido enjuiciado. lo que pone de manifiesto que no ha habido

supresión del tipo penal. por lo que con el fin de no entrar en un conflic to

de leyes señalaremos que la conduc ta imputada a los senten ciados se

haya plasmada en el siguiente sentido: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ARTICULO 220 .- "Al qu e con ánimo de dominio y sin consentimiento de

quien legalmente pu eda otorgarlo. se apodere de una cosa mueble

ajena. se le Impond rán: 11.- Prisión de seis meses a dos años y sesenta a

c iento c incuenta días multa, cuando el volor de lo robado exceda de

veinte pero no de tresc ientas veces el salarlo mínimo; ..· .- - - - - - - - - - - - - - - 

- - • ARTíCULO 225 .- Las Penos previstas en los a rtícu los anteriores, se

incrementaran con prisión de dos a seis años cuando el robo se cometa :

Frac c ión 1.- Con violencia física o moral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ARTíCULO 252 .- Cuando se c0rr:'e ta algún delito por pandilla se

impondrá una mitad más de las penas que correspondan por e l o los

delitos cometidos. a los que intervengan en su comisión. - - - - - - - - - - - - -
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ARTICULO 224.- FRACCiÓN 111.- Además de las p enas previstas en el artículo

220 de este Código. se impondrá de dos a seis años de prisión . c ua ndo el

robo se cometa : "Froc c lón 11 1.- Encontrándose la víctima o el objeto d el

apoderamiento en un vehículo particular o tra nsp orte público" , - - - - - - - - -

- - - Lo que pone de manifiesto que efectivamente. la nueva punlbilidad

que se prevé para la conducta por la que se le sanc ionó a l sentenciado

UN" UN" "N" le beneficia únicamente p or lo que hace a la pena de prisión.

por lo que resulta procedente con fundamento en el a rtículo 56 del

Código Pena l vigente al momento de los hechos y 10 del Nuevo Cód igo

Penal para el Distrito Federal. resulta p rocedente ap licar la ley mas

favorable. y hacer la adecuación de la sanción impuesta a "N" "N" '~ N" .- - 

- - - De tal manera que cong ruen temente con la culpabilidad que se le

estimó al acusado "N" "N" UN", por el delito de ROBO ESPECIFICO

CALIFICADO COMETIDO POR MÁS DE DOS SUJETOS (Ires), SIN IMPORTAR EL

MONTO DE lO ROBADO A TRAVÉS DE LA VIOLENCIA FíSICA COMETIDO

ESTANDO LA VíCTIMA A BORDO DE UN VEHíCULO DE TRANSPORTE

PARTICULAR, el que de acuerdo a la traslación del tipo. ahora se sa nciona

como ROBO CALIFICADO Y EN PANDilLA. por la c onduc ta de ROBO.

tomando en cuenta que el monto total del delito que fue determinado. lo

es la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.) . Y que este. en

base a l sa lario mínimo general vigente al momento de los hec hos (13 de

agosto de 1999). siendo este de 534.45 treinla y c ua tro pesos 45/1 00 M,N..

tiene una equivalencia de 261.24 veces el salario. por lo que resulta

ap ilcable e l a rtícu lo 220 frac ción 11; por lo con fundamento en el precepto

legal antes citado y congruentemente con la culpabilidad determinada.

SE LES IMPONE LA PENA DE 7 SIETE MESES 3 TRES DíAS DE PRISIÓ.N y 65

SESENTA Y CINCO DíASMULTA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La anterior sanción se verá aumentada por haberse c ometido el delito

de ROBO CON VIOLENCIA, en ta l virtud esta aumenta. por lo que con
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fund amento en e l párrafo Inicia l del a rtículo 225 párrafo inicial de l Nuevo

Código Penal para el Distrito Fed era l. qu e contempla una pena de 2 dos a

6 seis años de prisión. y congruentemente con la culpab ilid ad

determinada, se le impone la pena de 2 DOS AÑOS, 3 TRES MESES DE

PRISIÓN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Mismas penas impuestas qu e d e conformidad con el artíc ulo 252 del

Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. deberán ser au mentadas en

una mitad por haber sido com etido el delito de ROSO en PANDilLA, lo que

en la especie se traduc e de conformidad con el artículo 71 del Nuevo

Código Penal para el Distrito Federal. en que dic ho aumento d eberá

hac erse tanto a la punibilidad mínima como a la máxima del delito básico,

para obtener la punibilidad aplicable para la presente calificativa, por lo

que después de dicha operación, la punibilidad aplica ble qued a

esta blecida en 3 TRES MESES A 1 UN AÑO DE PRISIÓN Y DE TREINTA A

SETENTA Y CINCO OrAS MULTA; por lo qu e de conformidad con el art ículo

a ntes citado y congruentemen te con la c ulpabilidad graduada, se les

aumentar las penas Impuestas c on una pena de 3 TRES MESES 16 DIECiSÉIS

DíAS DE PRISiÓN Y 32 TREINTA Y DOS DíAS MULTA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De Igual forma a las anteriores sanciones deberá a umentarse la

ca lifica tiva d e HABERSE COMETIDO EN DEUTO ESTANDO LA VíCTIMA A

BORDO DE UN VEHíCULO PARTICULAR. mismo qu e anterior a los hechos se

encontraba sancionado en términos del párrafo primero del a rtíc ulo 381

del Código Pena l vigente a l momento d e los hechos. y q ue con

funda mento en el artículo 224 párrafo primero del Nuevo Código Penal

para el distrito Fed eral vigente a partir del día 15 q uince de mayo del a ño

en c urso, se debería aplicar una sanción d e 2 DOS AÑOS 3 TRES MESES DE

PRISiÓ N; sin embargo en base a los recientes c rite rios de interpretac ión de

retroactividad y ultractividad de la ley penal; acorde con el crite rio

sustentado por el por sentencia Incidenta l de fecha 13 d e marzo del 2003

dos mil tres, cabe destacar que al confrontar la pena establec id a en el
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numeral 381 fracción VII del Código Penal abrogado vigente al momento

de los hech os preveía una pena de hasta de HASTA 5 CINCO AÑOS DE

PRISiÓN ante lo cual se infiere en forma evidente que la pena estab lecida

del Código Pena l abrogado es la d isposic ión lega l que más le beneficia ai

acusado. por lo que deberá ser esta d isposición legal aludida la q ue se

aplique a l presente caso en concreto por lo qu e se le impone una pena de

3 TRES MESES, 25 VEINTICINCO DíASDE PRISIÓN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - En suma. por e l delito de ROBO ESPECIFICO CALIFICADO COMETIDO

POR MÁS DE DOS SUJETOS (lres), SIN IMPORTAR EL MONTODE LO ROBADO A

TRAVÉS DE LA VIOLENCIA FíSICA COMETIDO ESTANDO LA VíCTIMA A BORDO

DE UN VEHícULO DE TRANSPORTE PARTICULAR cometido por los ahora

incidentistas. ahora sancionado como ROBO CALIFICADO Y COMETIDO EN

PADILLA. en virtud de la traslación del tipo penal. se le impone a UN" UN"

"N" la pena de 3 TRES AÑOS 5 CINCO MESES 14 CATORCE DíAS DE PRISiÓN Y

62 SESENTA Y DOS DíAS MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $2,135.90

(dos mil ci ento treinta y cinco pesos 90/100 M.N.) ya que imponer la nueva

sanción económica que resulta de la traslación d el tipo penal (97 d ías

multa). lña en perjuicio d e los sentenciado. razón por la que deberá subsistir

la multa impuesta por la sentenc ia d efin itiva de fecha 25 veintic inc o de

nov iembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve.- - - La mu lta Imp uesta

la debería pagar a favor del Gobierno del Distrito Federa l. a través d e su

Tesorería. sin embargo la misma no se aplica en virtud que por auto de

fecha 21 veintiuno de junio de 2001 dos mil uno. se ORDENO LA

PRESCRIPCiÓN DELA MULTA ordenada por sentenc ia definitiva de fecha 25

vein ticinco d e noviembre de 1999 mil novec ientos noventa y nueve POR

HABER TRANSCURRIDO EN EXCESOS EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA LEY;

ante lo cual no es procedente hacer adecuación alguna por c uanto a la

aplicación de la multa impuesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La pena de prisión la compurgarán en el lugar que para tal efecto

señale la Secretaría de Gobierno del Distrito Federa l. a través de la
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Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal y la Dirección General de

Prevención y Readaptac ión Social de d ic ha Subsecretaría, ta l como lo

señalan los a rtícul os 10 . las fracc iones 11, 111 Y IV del artícul o 2° y artíc ulo 5° de

la Ley de Ejecu c ión de Sancion es Penales para el Distrito Federa l; debiendo

computarse dicha pena por parte de la autoridad ejecutora a partir de la

fecha de su deten ción ó de la fec ha en que le den por compurgada

alguna o tra sa nción pena l que tuviese que c umplir con anterioridad a la

aquí impuesta, situación que deberá resolver en form a inmed iata la

au to ridad ejecu tora a partir del momento de la notificación de la presente

resolución y en su caso determinar si el sentenciado de mérito ha dado

cumplimiento a la pena de prisión qu e aqu í se adecua, y en su caso

ordenar su libertad por cumpl imient o de la pena de prisión impuesta única

y exclusivamente por lo que hace a la presente causa; lo a nterior en

té rminos de los numerales 1, 2 fracc iones 11 y IV. V. VI. en relación al numeral

63 fracción I de la Ley de Ejecu c ión de sanc iones Penales para el Distrito

Fed eral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

- - - 111. - Es Improced ente entrar al estudio de la conces ión de los sustitutivos

de la pena de prisión y así como el benefic io de la condena condicionaL

ahora llamado suspensión condic iona l de la ejecuc ión de la pena. en

virtud de que de conformidad con el cómputo realizado, y de las pruebas

que se tien en en autos, la pena de prisión impu esta se encuentra

compurgada,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - IV.- Se ord ena dejar sin efectos la amonesta ción ordenada por

sentenc ia definitiva de fecha 25 veinticinc o de noviembre de 1999 mil

novecien tos noventa y nueve. en c on tra del sente nciado incidentista. ya

que el nuevo código penal en su artíc ulo 31 ya no contempla la

amonestac ión como medida de seguridad. como en su momento

establecía el d ispositivo 24 del ordenamiento penal abrogado, por lo que

es factible dicha determinación dado que en actuaciones no consta que
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se haya ejecutado esa medida de seguridad por parte de este órgano

jurisd iccional.- - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

- • - V.- En términos de los artículos 414.415.416.417 frac ción 11 y 545 del

Cód igo de Procedimientos Penal es p ara el Distrito Federal . hágase del

conocimiento del sentenciado y su defe nsor. el derecho y plazo de 3 tres

días hábiles con que cuentan para interponer el Recurso de Apelación en

caso de inconformidad con la p resente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - • • • - 

- •• En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo d ispuesto por los

numerales 246. 255 Y 261 en relación con los numerales 541 a 545 del

Código de Procedimientos Pena les. en relac ión con el artícu lo 4° transitorio

den nuevo Código Penal. es de resolverse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - -

-- - -- - - - - - - - - - - - - - - --- -- - RES U E LV E- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

- - - PRIMERO.- Resulta procedente la adecuación de la pena de p risión

que la había sido Impuesta a "N" "N" UN" por el d elito de ROBO ESPECIFICO

CALIFICADO COMETIDO POR MÁS DE DOS SUJETOS (tres), SIN IMPORTAR EL

MONTO DE LO ROBADO A TRAVÉS DE LA VIOLENCIA FíSICA COMETIDO

ESTANDO LA VíCTIMA A BORDO DE UN VEHíCULO DE TRANSPORTE

PARTICULAR cometido por el ahora inc identista . ahora sanc ionado como

ROBO CALIFICADO Y COMETIDO EN PANDILLA. se le impone lo peno de 3

TRES AÑOS 5 CINCO MESES 14 CATORCE DíAS DE PRISiÓN Y 62 SESENTA Y

DOS DíAS MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $2,135.90 (dos mil ciento

treinto y cinco pesos 90/100 M. N.).- - - La multa impuesta la debería pagar

a favor del Gobierno del Distrito Federal, a través de su Tesorería . sin

embargo la misma no se aplica en virtud que por auto de fecha 21

veintiuno de junio de 2001 dos mil uno, se ORDENO LA PRESCRIPCiÓN DE LA

MULTA ordenada por sentencia definitiva de fecha 25 veinticinco de

noviembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve POR HABER

TRANSCURRI DO EN EXCESOS EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA LEY; a nte lo

c ua l no es p rocedente hacer adecuación alguna por c uanto a la

aplicación de la mu lta Impuesta .- - • La pena de prisión la compurgarán en
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el lugar qu e para ta l efecto seña le la Sec retar ía de Gobie rno del Distrito

Federal. a través de la Subsec retaría de Gobierno del Distrito Federa l y la

Dirección Ge nera i de Prevención y Readaptación Soci al de d icha

Subsec retaría. tal corno lo señala n los a rtículos 1°. las fracc iones 11. 111 Y IV

del artícul o 2° y a rtículo 5° de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales

para el Distrlto Federal; debiendo computarse dicha pena por parte de la

autoridad ejecutora a part ir de la fec ha de su detenci ón ó de la fech a en

q ue le den por compurgada a lguna ot ra sanción penal qu e tuv iese que

c umplir con a nterioridad a la aquí impuesta. situación que deberá resolver

en forma inmediata la au toridad ejecutora a part ir del momento de la

notificación de la presente resoluc ión y en su caso determinar si el

sentenc iado de mérito ha dado c umplimiento a la pena de p risión que

aquí se adecua. y en su caso ordenar su libertad por c umplimiento d e la

pena de p risión impuesta única y exc lusivamente por lo que hace a la

presente c ausa; lo anterior en términos de los numerales l . 2 fracc iones 11 y

IV. V. VI. en relación a l numeral 63 fracción I de la Ley de Ejecu ción de

Sanciones Penales para el Distrito Federol .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEG UNDO .- Es Improcedente en trar a l estud io de la concesión d e los

sustitutivos de la pena de prisión y así como el beneficio de la condena

cond ic iona l. ahora llamado suspensión condicional de la ejecución d e la

pena. en virtud de que de confo rmidad con el c ómputo rea lizado. y de las

pruebas que se tlenen en autos. la pena d e prisión impuesta se encuentra

compurgad a.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO.-.- Queda sin efectos jurídicos la amonestación ordenada en

c ontra del sentenciado incidentista en términos del considerando IV de la

presente resoluci ón- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO.- Hágase del conocimiento del sentenciado y su defensor. ei

derecho y plazo de 3 tres días hábiles con que cuentan para Interponer el

Recurso d e Apelac ión en caso de inconformid ad con la presente
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resolución, en términos del art íc ulo 416 del Código de Proc edim ient os

Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO.- Notifíquese, expídanse las boletas y copias de ley y háganse

las a nota c iones correspo ndientes en el Lib ro de Gobierno del Juzgado.- - -

- - - A S " LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ PENAL DEL

DISTRITO FEDERAL L/CENCIADO ANTE SU

SECRETARIO DE ACUERDOS "A " L/CENCIADO CON

QUIEN ACTÚA AUTORIZA Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - DOY FE.- - - - - - - - - - -
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ANEXOJ

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -SENTENCIA INCIDENTAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

México Distrito Federa l a 29 vein tinueve d e noviembre de 2002 dos mil dos.

- - - VISTAS para reso lver las presentes ac tuac iones dentro del INCIDENTE

NO ESPECIFICADO, interpuesto por el sentenciado °N" "N" "N", dentro de la

causa penal XX/XX. Instruida por el delito de ROBO ESPECIFICO. quien

actualmente se encuentra en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. y - -- 

o - - - - - • - - - - • - - - -- - - - _ RE SU LTA N D O - - - - - - - - o • - - o - - - - - 

- - - 1.- En fecha 5 cinco de mayo del 2002 dos mil dos, se eje rcito acción

penal por parte del Agente del ministerio Público de la Décima terc era

Agencia Investigadora en Gustavo A. Madero. con detenido, en c ontra de

"N" "N" "N", reci bido en este Juzgado en la misma fecha, misma que fue

rad icada c on el número de partida XX/XX.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 2.- Que en la causa penal en qu e se actúa se procesó a "N" "N" UN" y

en fec ha 9 nueve de agosto del 2000 dos mil. se d ictó sentencia

condenatoria en su contra, por el delito de ROBO ESPECIFICO - r-, en la que

se le impuso la pena de 5 CINCO AÑOS, 3 TRES MESES, 22 VEINTIDOS DIAS

DE PRISION y Mul ta de 31 DIAS MULTA equiva lente a $1,174 .50 mil c iento

setenta y cuatro pesos 00/50 m.n.. sentencia esta que fue recurrida en

apelación y por resoluci ón de la Sala Pena l d e fecha 17

diecisiete de octubre del año 2000 dos es modific ada sólo por lo que

respec ta al que fue condenado al pago de la reparación del da ño

proveniente del delito d e robo especific o- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 3.- El sente nc iado UN" UN" "N", mediante esc rito. solicita su

excarcelación en virtud de haberse suprimido el tipo penal del delito por el

que fue sentenciado. señalando que no es aplicable ajusfar los penas de

acuerdo o lo traslación dellipo: abriéndose.para ta l efecto INCIDENTE NO

ESPECIFICA DO así mismo en fecha 21 ve intiuno de noviembre del año en
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curso se llevo acabo audiencia incidental en la que se desahogaron las

comparec encias correspond ientes; y:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

--- - -- - - - - - - - - - - - C O N 5 I D ETl A N D O- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -

• - • 1.- Con fundamento en los artículos 10, 93 Y 120 del Nuevo Código

Penal para el Distrito Federal es esta auto ridad jurisdicciona l c ompetente

para conoc er de la c uestión planteada por e l promovente incidentista

toda vez qu e dic hos numerales conc eden la facultad a l susc rito para

dete rminar si se ha extinguido la potesta d de seguir con la ejecución de

penas impuestas; c irc unsta nc ia que se tramita por la vía incidenta l por ser

esta la vía procesai que prevé nuestro nuevo código sustantivo para poder

substanciar y determinar lo procedente por cuanto a la solici tud

planteada.- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Seña lado lo anterior para estar en posibilidad d e estud iar la

procedencia del incidente planteado resulta necesario hacer un análisis

de los argumentos vertidos por el sentenciado incidentista los cuales se

tienen por íntegramente reproducidos y ratificados en audiencia incidental

de fecha 27 de noviembre del presente año.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Por su parte, la defensa oficial de dicho incidentista en la misma

audiencIa incIdental de fecha de fec ha 27 de noviembre d el presente año

ve rtió arg umentos respec tivos así como el representante soc ial mismos que

se tiene por íntegramente reproduc idos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - De la multiplicidad de argumentos vertidos por dicho inci dentista se le

debe decir lo siguiente:- - ••••• _. - - - - - - _. - - - - • • • - • - - - - - - - • 

•• - Por cuanto hac e a su solicitud en el sentido que sea excarcelado en

virtud de haberse suprimido el tip o penal del delito por el cual se le

sentencio y que actualmente comp urgaba pena de prisión; a l respecto

debe decírsele que no le asiste la razón ya que el delito de ROBO

ESPECIFICO previsto y sancionado por los numerales 367 y 371 párrafo

tercero (cuando el robo se cometa por dos o mas sujetos sin Importar e l

monto de lo robado a través de la violencia) del Código penal vigente al
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momento en que se le dicto sentencia condenatoria no ha sido suprimido

de nuestra legislación sustantiva vigente; ya que por supresión debe

entenderse a la intención del legislador en el sentido de trasladar una

conducta considerada como típica a un área distinta del derecho donde

se desenvuelve el gobernado, lo que la hace ser ATIPICA; sin embargo, en

el presente caso no acontece, ya que la conducta típica por la cual se

condeno al acusado sigue vigente en nuestra nueva codificación

sustantiva; máxime que tal y como el propio incidentista señaló ha sido

juzgado por este órgano judicial con la legislación vigente el momento de

los hechos, tal y como lo establece el párrafo segundo del artículo 14

Constitucional, y el hecho que la ley sustantiva de carácter penal vigente

al momento de la comisión de los hechos, hubiese sido abrogada, no

puede admitirse que hayan desaparecido los hechos delictuosos que se

previnieron y por los cuales se penaron por tales leyes y por lo mismo,

hubieren dejado de tener el carácter de delito, ya que, por el contrario , al

establecerse que el Código Penal para el Distrito Federal promulgado en

1931 fue abrogado y que con motivo de ello su vigencia cesó

absolutamente a partir del día 12 de noviembre del presente año (fecha en

la que entró en vigor el actual); pero de ese hecho sólo pudo derivarse la

consecuencia de que tal ordenamiento ya no tendría aplicación en lo

sucesivo con respecto a los delitos que se cometieran después de entrar

en vigor el nuevo código, y de ninguna manera podía tener lugar la

situación de que quedara Impune la conducta delictiva de un

sentenciado, pues si la misma se realizó durante la vigencia de aquel

ordenamiento, entonces son sus disposiciones las que resultan aplicables,

precisamente en acatamiento al principio de legalidad que pudiera

estimarse observado, y que ha sido consignado en el párrafo tercero del

artículo 14 de la Constitución Federal ya que este juzgador dictó la

sentencia correspondiente con una legislación vigente al momento de su

pronunciamiento la cual causó ejecutoria como acertadamente señaló el
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propio sentenciado. por lo que primer argumento es notoriamente

improcedente.- - - - - • - - - - - - • - - - - •• - - - - - - - - - - - • • • - •• - - -

- - - De su alegato expuesto por el incidentista en el sentido que no es

aplicable ajustar los p enos de acuerdo o lo traslación del tipo p ues según

su dicho esto figuro se aplico cuando se troto de delitos que no han

causado ejecutorio y en el presente c oso se troto de c osa Juzgado y de

esta manero este juzgador debe decretar su libertad: nuevamente es de

hacer de su conocimiento que no le asiste la razón ya que debe hacérsele

ver que el artículo cuarto transitorio del nuevo código penal establece

claramente que: A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO,

PARA EL CASO QUE DICHO CÓDIGO PENAL CONTEMPLE UNA DESCRIPCiÓN

lEGAL DE UNA CONDUCTA DELICTIVA QUE EN EL ANTERIOR CÓDIGO PENAL

DEL DISTRITO FEDERAL SE CONTEMPLABA COMO DELITO Y POR VIRTUD DE LAS

PRESENTES REFORMAS, SE DENOMINA. PENALIZA O AGRAVA DE FORMA

DIVERSA, SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDUCTAS Y lOS HECHOS

CORRESPONDAN A LAS DESCRIPCiÓN QUE AHORA SE ESTABLECE: de lo

anterior se desprende que el legislador reconoce que el anterior código

penal sigue surtiendo efectos no solamente para los delitos que se hayan

cometido durante su vigencia . sino ta mbién rec onoce los efectos de los

actos jurídicos en los que se haya aplicado, y que en el presente caso se

traduc e a reconocer que la sanción penal Impuesta al promoverte sigue

surtiendo efectos a l no haber sup resión del tipo penal: a mayor

abundamiento se cuenta con el sIguiente criterio jurlsprudencial:- - - - -

ABROGACION DEL CODIGO PENAL PARA El ESTADO DE

VERACRUZ (PROMULGADO EN 1948) NO IMPIDE QUE SE

APLIQUE POR DELITOS COMETIDOS DURANTE SU VIGENCIA.

"Es verdad que el Código Penal para el Estado d e

Veracruz p romulgado en 1948 fue abrogado y q ue c on

motivo de ello su vigencia cesó absoluta mente a partir
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del veinte d e octubre d e mil novecientos ochenta (fecha

en la que entró en vigor el actual); pero de ese hecho

sólo pudo derivarse la c onsecuencia de que ta l

o rdenamiento ya no tendría aplicación en lo sucesivo

con respecto a los delitos que se cometieran después de

entrar en vigor el nuevo código, y de ninguna manera

podía tener lugar la situación de que quedara impune la

conducta delictiva de un inculpado, pues si la misma se

realizó durante la vigencia de aquel ordenamiento,

entonces son sus disposiciones las que resultan

aplicables, precisamente en acatamiento al principio de

legalidad que pudiera estimarse inobservado, y que

habiendo sido consignado por el Constituyente de

Querétaro en el párrafo tercero del artículo 14 de la

Constitución Federal, fue reproduc ido por el legislador

veracruzano en el artíc ulo 30. d el nuevo código punitivo.

en el agregado de que "los delitos se juzgará n de

conformidad con las leyes vigentes en el mom ento de su

c omisión"; agregado que indiscutib lemente encuentra .

ta mbién su génesis en el prec epto constitucional de

mérito. precisamente en la parte que establece "nadie

podrá ser privado... de la libertad o de sus propiedades,

posesiones o derechos. sino mediante juicio seguido ante

los tribunales previamente establecidos, en el que se

cumplan las tormalidades esenciales del procedimiento y

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al

hecho.".

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO.

Semanario Judicial de la Federación . Séptima Época

Tomo: 193-198Sexta Parte . Página : 10.
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LEYES PENALES, APLlCACION DE LAS."Las leyes que rigen la

materia pena l. como las que rigen cualquiera ot ra rama

d el derecho. está n en consta nte evoluc ión; de ahí que

sean innumera bles los casos en que, cometido un d elito,

antes de ser juzgado venga a lguna d isposic ión lega l a

señalar una nueva sanc ión a ese deli to o a fijar nuevas

c ara cterísticas al mismo. si la nueva sanción es mas grave,

es inaplicable la nueva d isposición legal. p orque se

aplicaría retroa c tiva mente en perjuic io del procesado. en

todos estos casos en que la nueva ley señale nuevas

sanciones mas graves q ue las fijadas en la ley antigua, y

que por ta l motivo se ap lica la ley vigente en la fecha en

q ue se c ometió el d elito, se juzga de ac uerd o con

disposic iones legales que ha n quedado derogadas. los

fallos se apoyan en preceptos c uya vigenc ia ya no existe

y, sin embargo, nadie ha pretendido sostener o alegar

que tales fallos violen alguna garantía individual y aun

c uando la prac tica que se ac ostumbra seguir, es inclui r

alguna d isposición tran sitoria en la nueva ley, que deje

vigente la a nterior para los casos pendientes d e

resolverse, no existe en rea lid ad, c omo ineludible, la

necesidad de gue exista tal disposición transitoria. porgue

la constitución solo exige gue no se juzgue a ningún

individuo sino de acuerdo con las leyes gue están

vigentes en la fecha en gue llevó a cabo el acto criminal

gue amerita su procesamiento. la acción del poder

público. para sancionar un acto dellctuoso. nace en el

momento mismo en gue el hecho ilícito ha sido

perpetrado. esta acción no puede desaparecer por la

simple · circunstancia de haber sido reformada con
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posterioridad la ley gue sancionaba en determinado

modo. el delito cometido: porgue la perpetración de todo

acto criminal causa una perturbación social gue es

indispensable sancionar. y seria absurdo suponer gue los

actos antisociales cometidos. tendrían gue guedar

impunes en todos aguellos casos en gue. después de

perpetrados. por actos posteriores del legislador. gue no

tiene conexión alguna con el acto ilícito llevado a cabo

con anterioridad. ni con la tacultad del Ministerio Público

para pedir su castigo. nacida a raíz de la comisión de ese

acto. la disposición legal gue lo rige. por las reformas

introducidas. lo considere con nuevas modalidades.

señaladas seguramente para regir casos futuros y de

ninguna manera anteriores:

Primera Sala. Quinta Época. Seman ario Judicial de la

Federación. Tomo: XCIV. Página : 1440.

- - - Asimismo el suscrito se percata qu e el Incidentista trascribe párrafos d el

p rincip io de ley más favorable prevista en actual numeral 10 del nuevo

código susfantivo señalando que en base a este numeral se debe orde nar

su excarcelación; al respec to nueva mente debe indicársele que el solo

hech o de invocar párrafos de dich o numeral es insuficiente para acordar

de conformidad su solicitud; siendo qu e a la c uestión p lanteada por el

sentenciado en el presente incidente no le es aplicable el artículo 10 d el

invocado. en virtud que la nueva leg islac ión no se prevé disposición

alguna para ordenar la excarcelación del promoverte en la forma en que

lo solic ita.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - En tal virtud y resulta improc edente el INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE

EXCARCELACION POR SUPRESION Del TIPO solicitado por el sentenciado UN"

UN" "N"o- -- - .. .. ..
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- - - 11.- En té rminos de los artículos 415. 416. 417 fracción JI y 545 d el Código

de proced imientos penales, Hágase saber a i sente nciado y su defensor e l

derec ho y plazo de 2 dos días para interponer el recurso de apelación . en

caso de inconform idad con la presente reso luc lón.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los

numerales 246, 255 Y 261 en relac ión c on los numerales 541 a 545 del

Código de Proced im ientos Penales. en relación con el a rtículo 4° transito rio

del nuevo Cód igo Penal. es de resolverse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-- - -- --- - - - - -- - - - -- -- - - R ESU E LV E- - - - -- - - -- -- - - - -- - - - - - -- -

- - - PRIMERO.- Resulta improcedente el INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE

EXCARCELACION (POR SUPRESION DEL TIPO) solic itado por el sentenciado

"N" "N" "N" en la presen te causa peno l.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - SEGUNDO.- Hágase saber al sentenciado y su defensor el derecho y

plazo de 2 dos días para interponer el recurso de apelación. en c oso de

inconformidad con la presente resolución .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO.- Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes en

el Libro de Gobierno del Juzgado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A SI LO RESOLVIO y FIRMAEL C. JUEZ PENAL DEL DISTRITO

FEDERAL LICENCIADO • QUIEN ACTUA ANTE SU

SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADA CON QUIEN

ACTUA AUTORIZA y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE.- - - - -
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ANEXO 4

- - .. En la Ciudad de México. Distrito Federal . a 4 cuatro d e Junio de 2003

dos mil tres. se recibe un escrito del sentenciado "N" "N" "N" . con el que se

da cuenta.- Doy fe . - - - - - - - - ..- .. - - - .. - - - - .... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- .. - En la Ciudad de México. Distrito Federal. a c uatro de junio de 2003 d os

mil tres. se solicita a la encargada d el archivo de esta Sala el toca numero

XXX/XX c on un c uad erno de amparo anexo. para resolver la petic ión que

hacen en el mismo e sentenciado "N" "N " "N" c on lo qu e se da c uenta .-

Doy fe . - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - .. - - - .. - - - - .. .. - - - - - - - - - - - - - - .. - - ..- - - ....

ACUERDO.- En la Ciudad de México. Distrito Federal. a 4 cuatro de junio de

2003 dos mil tres. - - - - - - - - .. ..- - ..- - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - .. .. - - - - - - - ..- - - 

- .. - Por rec ib ido e l escrito de UN" "N" "N" . en el que señala domicilio para

recibir y oír todo tipo de notificaciones y designa como sus defensores a los

Licenciados . y con fundamento en los artícu los 8 y 21 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en relac ión con los

artículos 10. 93 Y 120 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.

solicita la traslación d el tipo y la aplicación de la pena qu e en d erecho

corresponda de acuerdo al nuevo Código Penal vigente. Con el esc rito de

cuenta . fórmese con esta fecha un incidente no especificad o que se

promueve. con fundamento en los art ícul os 541 y 542 del Código de

Procedimientos Penales. c on el mismo número de Toca en que se hace y

que se agrega a este expediente. Ahora bien. toda vez que la cuestión

planteada por el p romovente es de obvia resoluc ión y no se .ofrec en

pruebas. puesto que lo que solic ita es la adecuac ión de la pena que se le

Impuso en aplicación de ofic io de la ley más favorable. man ifiesta que

promovieron un inc idente no especificado ante el Juez Penal
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d el Distrito Federal, solici tando la aplicación de la ley más favorab le con

apoyo en lo d ispuesto en el artículo 10 del nuevo Código Penal en vigor en

el Distrito Federa l, petición que le fue negada fundando su resoluc ión en el

artículo 545 del Código de Proc ed imientos Penales del Distrito Federal: que

inconformes con esa determinación interpusieron recurso de apelación

que les fue admitid o por la Sala Penal de este Tribunal, m isma

qu e dictó resolución con fecho 11 once de febrero del año en c urso.

confirmando la resoluc ión rec urrida: que no consintiendo la resoluci ón de

la Solo y tampoco la del Juez Penal manifiestan su

inconformidad a nte esta Sala Penal; que con su petición don

c umplimiento en tiempo y forma a lo enjuiciad o por la __o Sala Pen al

quien resolvió en el sentido de qu e lo último autoridad que co noció del

procedimiento penal afecto a la causa número XXX/XX. lo fue lo _

Sala ahora Sala Penal por lo qu e no habiendo sido la última

autoridad que conoció de' eso causa como lo prev iene el art iculo 10 del

nuevo Código Penal. no es competente para resolver el incidente y en su

lugar lo es la ultima au toridad jud icial que conoció de ese asun to: que

ante tal decisión d e la Sala Penal y sin llegar o un c onflic to de

competencias solicita n justicia para que este Tribunal de Alzada estud ie la

resolución del Inc idente no espec ificado, Con el escrito de c uenta .

fórm ese con esta fecha el incidente no especi ficado que se promueve.

c on fundamento en los artículos 541 y 542 del Código de Procedimientos

Penales. c on el mismo número de Toca en que se hace y que se agregan

a este expediente . Ahora bien. toda vez que la c uestión planteada por e l

p romovente es de obvia resolucló3n puesto que lo que solicita n es lo

adecuaci ón de la pena que se le impuso en aplicación de ofic io de la ley

más favorable en, los térm inos que lo dispone el artículo 10 dei nuevo

Código Penal para el Distrito Federal, esta Sala respetando el criterio que a l

respecto ha venido sosteniendo la Sala Penal de este Tribunal

estima que el ped imento qu e hace el sentenciado promovente es de
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obvia resoluc ión por lo que se avoca a resolver de plano el pedimen to

planteado. para lo c ual toma en c uenta que el artículo 10 del Código

Penal vigente en el Distrito Federal dispone: "(p rincipio de ley más

favorable) Cuando entre la comisión del delito y la extinc ión de la pena o

medida de seguridad correspondienfes, enfrara en vigor otra ley a plic able

al c aso. se estará a lo dispuesto en la ley más favorable al inculpado o

sentenciado, la autoridad que este conociendo o haya conocido del

procedimiento penal. aplicará de afielo la ley más favorable, Cuando el

reo hubiera sido sentenc iado y la reforma disminuya la penalidad se estará

a la ley más favorable", Por otra parte, el artículo 93 también d el nuevo

Código Penal dispone: "(Jurisd icción y vig ilancia), El Juez conseNará

jurisdicción para conocer de las c uestiones relativa s a l cumplimiento,

revocación y modificación de la sustitución o suspens ión de sanc iones y

vigilará su cumplim iento" , Con base en lo esta b lecido por los anteriores

prec eptos que se trascriben, subrayados por esta Sala. se determina que

en el presente c aso es el Juez Penal del Distrito Federal a

qu ien correspond e resolver lo que proceda legalmente con relación a la

adecuación d el delito de ROBO ESPECIFICO por el que fue sentenciado

"N" "N" "N" . por lo que hace a las penas que se le impusieron por este

ilícito. toda vez que de conformidad con el nuevo Código Penal para el

Distrito Federal. el Juez que instruyó la causa conservo jurisdicción para

vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas a l acusado, Por otra

parte y por economía procesal en beneficio d el sente nciado, y en

Interpretación de los ar tículos antes citados, esta Sala ha ve nido

sosteniendo el c riterio de que corresponde a los jueces penales d e primera

instanc ia conocer sobre la sustituc ión o suspensión de las san ciones

impuestas en cada una de las c ausas de las que tuvieron conocimiento y

resolvieron, respec to a las c uales tienen la obligación de vigilar el

c umplimiento de c ada una de ellas, Así lo resuelve el Magistrado
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semanero Lic . ~. ante el Secretario de Acuerdos Lic.

_ _ _____ quien autoriza y da fe. Doy Fe .- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - México, Distrito Federal. a

ANEXO 5

de febrero de 2003 dos mil tres.-

- - - V 1S T O d e nueva cuenta el Toc a XX/XXXX formado con mot ivo del

rec urso de apelación Interpu esto por los defensores particulares de UN" UN"

UN" o UN" UN" UN" Y UN" UN" "N" Yel último de los nombrados, en contra d e

la sentencia d ictada en la causa número XXX/XXXX instruida en el

Juzgado Penal del Distrito Federal. por el delito de ROBO

AGRAVADO EN PANDILLA (hipótesis de vehíc ulo estacionado en la vía

pública), p revisto y sancionado por los artículos 367, 370 párrafo segundo

en relación al 381 b is parte segund a y 164 bis del Código Penal vigente en

el momento de los hechos; y que fue resuelto fInalmente en la ejecutoria

de fec ha 11 once de marzo de 2002 dos mil dos por el delito de TENTATIVA

DE ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en los ar tículos 367, 370

párrafo se.gundo y 381 bis parte segunda del Código Pena l de 1931. para

dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 4° fracción 111Transitorio d el

Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. en términos de los ar tícu los 14

p árra fo segundo Constitucional y 10 del Código Pena l vig ente, y resolver la

petición del ahora reo "N" "N" "N" o "N" "N" "N" Y de ofic io por lo que

hac e a "N" "N" "N", respecto a la traslac ión del tipo penal p revisto en los

a rtíc ulos 367, 370 párrafo segundo en relac ión c on el 381 b is parte

segu nda, a virtud de la entrada en vigor del nuevo Código Penal a partir

del 12 doce de noviem bre de 2002 dos mil dos, y; - - - - - - - - - - - - .. - - - - .. - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESU LTA N D O - - - - - .. - - - - - - - - - .. - - - - - - - -- .. ..

- - - 1, - El C Juez Penal del Distrito Federa l con fecha 11

once de marzo de 2002 dos mil dos, d ictó sente ncia condenatoria en los

autos de la causa XXX/XXXX a 'N" "N" "N" o "N° ' N" "N" Y "W "N" ' N",

que c ulminó con los siguientes puntos resolu tivos: - .. .. - - - - - - - - - .. - - - - - - - -
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- - - "PRIMERO.--·.. • . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 2.- Inconforme con el sentido de la resolución an te rior, e l d efensor

particular de los procesados "N" -N" "N" o "N" "N" "N" Y "N" "N" "N"". así

como el mencionado en segundo término. interpu sie ron rec urso de

apelación. mismo que se resolvió por sentencia de fecha 11 onc e de

ma rzo de 2002 dos mil d os. puntos resolutivos son del tenor siguiente:- - -

- - .. "PRIMERO.- "', - - - - - _.. - - - - - - - - - - - - - - - - .. - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 3.- Contra la resolución anterior el defensor partic ular del sentenciado

"N" "N" "N" o "N" "N" "N", por escrito de fecha 3 tres de mayo de 2002 dos

mil dos. promovió Juicio de garantías ante el Tribunal Colegiado en

Materia Penal del Primer Circuito. quien por resoluc ión de fecha 18

dieciocho de junio de 2002 dos mil dos, no le concedió el amparo y

protección de la Justicia Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.. - - 4.- Por escrito recibido en esta Sala el día 13 trece de diciembre de

2002 dos mii dos, el ahora reo "N" "N" "N" o "N" "N" -N" . solic itó a este

Tribuna l. la adec uac ión de la sentencia, en función de la traslación d el

tipo, a virtud de la entrada en vigor de nuevo Código Penal a pa rtir del 12

doce de noviembre de 2002 dos mil dos.- - ....- - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - -

------------.. -----e o N S I D E R A N D o ---------------------- --

- - - 1.- Esta Sala tiene Jurisdicción para resolver lo que en derecho proced a

y resulte más favorable a "N" "N" "N" o "N" "N" -N" Y "N" "N" "N". respecto

a las penas por el delito de ROBO CALIFICADO por el qu e se les decretó

penalmente responsa bles en este c aso. en estricta observanc ia a lo

d ispuesto por los artículos 14 párrafo primero Constitucional. en re lac ión

con el 2. 10 Y 4° fracci ón tercera del Nuevo Código Penal para el Distrito

Federa l. - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - ..- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Esos precepto s rezan en lossiguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Artículo 14 Constitucional párrafo primero.- A ninguna ley se le dará

efecto ret roac tivo en perjuicio de personal a lguna. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Artículo 2 del Nuevo Código Pena/.- ..."Lo ley pena l sólo te ndrá efec to

retroa c tivo si favorece a l inc ulpado. cualquiera qu e sea la etapa del

procedimiento. incluyendo la ejecución d e la sanción. En caso de duda. se

aplicará la ley más favorable. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Artícu lo 10.- Cuando entre la comisión del delito y la extinc ión de la

pena o medida de seguridad correspondientes. entrare en vigor otra ley

aplicable al caso. se estará a lo d ispuesto en la ley más favorab le al

inc ulpado o sentenciado . La au toridad que esté conociendo o haya

conocido del procedimiento penal. aplicará de ofic io la ley más

favorable.- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

- - - Cuando el reo hub iese sido sentenciado y la reforma d isminuya la

penalidad. se estará a la ley más favorable. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Artículo 4° transitorio del Nuevo Código Pena/.- A pa rtir de la en trada

en vigor de este Dec reto. para el caso de que este Código contemple una

desc ripción legal d e una conducta delictiva que el anterior Código Penal

del DisITito Fed era l se contemplaba como delito y por virtud de las

presen tes reformas. se denomina. penal iza o agrava de forma diversa

siempre y cuando las conductas y los hech os respondan a la descripción

que ah ora se esta blec en. se estará a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Frac ción 111..- La autoridad ejecutora a l aplicar alguna modalidad de

benefic io para el sentenc iado. considerará las penas que se hayan

impuesto en función de la traslac ión del tipo segú n las modalidades

correspond ientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - 

- - - Para ello habremos de delimitar el marc o actual respecto a l ilícito q ue

cometieron. ya que conforme a las disposiciones del Nuevo Código Penal,

se advierte que ta nto el l1po básic o y la c irc unstancia amplificadora de la

pena por tratarse d e apoderam iento de vehículo estacionado en la vía

pública. previstos y sancionados en la época de los hech os en los
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numerales 367 Y 370 párrafo segundo en relac ión a l artículo 381bis y 12 d el

Código Punitivo abrogado enc uentran asilo en las nuevas d isposicion es d el

Código Penal para el Distrito Federal que nos rige; y así encon tramos al dar

lec tura al nuevo código, que el delito complemen tado cua lificado de

TENTATIVA DE ROBO CAliFICADO (hipótesis de apod eramiento de ve hículo

estac ionado en la vía pública), no fue suprimido en la ley vigente, y sigue

considerándose c omo delito en esta ciudad, empero, su descripc ión se

encuentra a hora recogida y sancionada en lo dispuesto por los numerales

220, 223 fracción 11 en relac ión al 20 de la Nueva Ley Sustantiva, y aunque

en este último caso no se utiliza la voz .vehículo estacionado en vía

pública' como lo hacía el Código Penal abrogado, si en cambio se

introdu ce la hipótesis d e 'vehículo automotriz o partes de éste ', qu e es de

mayor amplitud y deja ve r la voluntad d el legislador de que se agraven los

robos cuando se trate de apoderamiento de vehículos automotr ices, lo

que se adecua perfectamente a l caso, al adve rtirse que el objeto materia

de esta c ausa es el vehícu lo de la marca Volkswagen, tipo Sedán, modelo

1961, color verde, placas de circulación LLB7483, con número de serie

115619185(injertado), sin que sea nec esario que nos conflictuemos porque

no se a gregó q ue el ' vehículo este en la vía pública' , porque

evidentemente la abarca, como también a los estac ionamientos, patios,

agencia de compras y ven ta de vehíc ulos, etcétera; ya qu e es obvio que

todo automotor por su propia constitución y naturaleza, d ebe estar en ese

tipo de lugar, por ser los apropiados por el peso y tamaño de los

automotores: por lo que, es válido resolver que tanto la agravante de

apoderamiento de vehículo estacionado en la vía pública c omo el delito

básico de robo, se adecuan en la actualidad a lo establecido en los

numera les 220 y 223 fracción 11 en relación al 20 oelNuevo Código Pena \.

Artículos que a la letra estatuyen : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Artículo 220.- Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de

quien lega lmente pueda otorgarlo. se apodere de una c osa mueble

ajena, se le Impondrán:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 11. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a c iento cincuenta días

multa. cuando el valor de lo robado exceda d e veinte pero no de

trescientas veces el salarlo mínimo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Para dete rminar la c uantía del robo, se ate nderá únic a mente al valor

de cambio que tenga la cosa en el momento del apoderamiento.- - - - - - 

- - - Artículo 226.- Para la aplicación de la sanción se dará por consuma do

el robo desde el momento en que el inculpado tien e en su poder la cosa

robada. aun c uando la abandone o lo desapoderen de ella .- - - - - - - - - - 

- - - Artículo 223.- Se aumentaran en una mitad las penas previstas en el

artículo 220 de este Código cuando el robo se cometa:- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 11.- Respecto de vehículo automotriz o partes de éste; - - - - - - - - - - - - - -

- - - Artículo 20.- Existe tentativa punible. c ua ndo la resolución de c ometer

un delito se exterioriza rea lizando. en parte o to ta lmente, los actos

ejecutivos que deberían producir el resultado. u omit iendo los que

deberían evitarlo, si por c ausas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se

llega a la consumación. pero se pone en peligro el bie n juríd ico tutelado. -

- - - Tomando en c uenta que estamos en presenc ia de un delito tentado.

verifiquemos primero cual es el dispositivo que más les favorec e. y así

encontramos que el marco penal previsto en el párrafo primero d el a rtículo

63 del Código Penal derogado disponía que "En los casos de tentativa

punible de delito grave así calificado por la ley. la au toridad judicial

impondrá una pena de prisión que no será menor a la pena mínima y

podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista

para e l delito consumado'. mientras que el Nuevo Código Penal. en su

artícu lo 78 d ispone que ' La punibllldad aplicable a la ten tativa. será de

entre una te rcera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima.
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previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente

quiso realizar", advirtiendo que la regla qu e más le favorec e a los ahora

reos es la actual. por lo que se aplic ará en forma retroactivamente el

Nuevo Código Penal. - - - - - - - .. .. - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- .. - Ahora bien, se advierte qu e es voluntad del legislad or qu e se siga

sanciona ndo la conducta de TENTATIVA DE ROBO SIMPLE, que preveía el

numeral 367 del Código Penal abrogado. ahora en el numeral 220 del

Nuevo Código Penal. y que el centro de gravedad sigue siendo la

aprehensión y remoción de la cosa ajeno. mueble, para ser sustraíd a del

rad io de disponibilidad del ofendido sin su consentimiento, y con evidente

ánimo de dominio, al apoderarse del objeto del delito. y ejercer los

derec hos que están reservados para su legítimo poseedor, por lo cual no

requiere qu e en este momento la Sala proceda a la traslación del tipo

básico. puesto que este asunto fue Juzgado por el ilíc ito de ROBO

CALIFICADO sanc ionado por párrafo segundo del a rtícul o 370 del Código

Pena l vigente al momento de los hech os, y que pre veía una pena de 2 d os

a 4 c uatro años de prisión y multa de c ien a ciento vec es el salario cuando

el valor de lo robado exceda de cien pero no de quinientas veces el

salario rnínlmo, por lo que con fundamento en lo que dispone el a rtículo 4°

transitorio frac ción 111 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. en

este aspecto sí corresponde adecuar la penalidad qu e les corresponde a

"W "W "W o "W "W "W y "W "W "W a virtud del hecho que constituye

el ilícito de TENTATIVA DE ROBO CALIFICADO, Y para ese efecto

observaremos lo dispuesto por los articulas 14 Constituc ional y 10 del Nuevo

Código Penal; por lo que habremos de c onfrontar cuidadosamente el

marc o penal que corresponda para estar a lo que más le favorezca a los

sentenc iados. - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - ..- - - - - - - - - - - - -_..- - - - - - - - -

- - ..En estas condic iones, tomamos en cu enta que en este c aso. el tipo de

TENTATIVA DEROBO CALIFICADO cometid o por "W "W "W o "W "W " W Y

"W "W "W en agravio del propietario del vehícul o de la marca
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Volkswagen. tipo Sedán. modelo 1961. color verde. plac as de circulación

LLB7483. con número de serie 11 56191 85 (injertado). va luado en $8.500.00

ocho mil quinientos pesos. de conform idad con el dictamen de mec á nic a

y avalúo suscr ito por el C. EDNI BURGOS MELENDEZ; expertic lal al que se le

dio va lor probatorio pleno; quedando establecido el monto en múltiplos de

salario mínimo vige nte a l momento de los hechos. a razón de $40.35

c uarenta pesos con treinta y c inco centavos. equiva lente a 210.65

dosc ientos d iez unidades con sesenta y c inco centésimas d e salario

mínimo de esa época. y por ende la pena aplicable fue la d el párrafo

segundo del artículo 370 del Código Penal vigente a l momento de los

hech os. que reservo de 2 dos a 4 c uatro años de prisión y de 100 ci en

hasta 180 c iento ochenta veces el salario de multa. en ta nto que la Nueva

Ley recoge ese monto de lo robado en la fracción 11 del artículo 220. y

reservo una pena de 6 seis meses a 2 dos años de prisión y de 60 sesenta a

l SO ciento c inc uenta días multa. por lo que en cuanto a la pena d e prisión

del delito básico el que más le beneficia es el Nuevo Código Penal. a l igual

que la mul ta : en consecuenc ia ajustaremos laspenas en forma - - - - - - - - -

- - - Respecto. a la ci rc unsta nc ia de 'vehículo automotriz' que previene el

artículo 381 bis del Código Penal vigente a l momento de los hechos. y que

ahora recoge y contempla el numeral 223 fracción 11 del Nuevo Código

Penal. antes de cualquier pronunc iamiento respecto a la pena que

beneficia a los acusados. por utilidad jurídica. debemos destacar que si el

delito de robo básico que cometieron los sentenciados. se hizo consistir en

el apoderamiento del vehículo de la marca Volkswagen. tipo Sedán.

modelo 1961. color ve rde. placas de ci rculación LLB7483. con número de

serie 11 5619185 (inje rtado). y por esta acción se hacen ac reed ores a sufrir

una pena d e prisión y pagar una multa: luego entonc es. si la nueva

disposición ordena que cuando la conducta rec aiga en un vehículo

automotriz esa pena se agrava y se sanciona con una mitad de las penas

previstas en e l artículo 220. de lo anterior se colige. que esta mos a nte un
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concurso aparente de normas donde surge el conflicto en la aplicación de

las leyes penales. porque si los p rocesad os fueron sancionados por

apoderarse del vehículo automotriz afecto a la averiguación y ahora.

conforme la nueva legislac ión penal le incrementáramos la pena por ese

m ismo hecho. sig nifica punir doblem ente una misma situación , p or tanto

en base a l princ ipio d e absorción o consunción . el hecho de que el objeto

del robo sea un vehículo automotriz. queda recog ido en la norma de

mayor amplitud (bien jurídico-patrimonio) y no en la que previene la

c a lidad en el objeto robado (vehículo au tomotriz). ya que lo contrario nos

conduclña a conculcar lo d ispuesto por el numeral 23 en su parte última

Constitucional. y el principio non bis in idem que recoge el a rtículo 122 del

Nuevo Código Penal.- En ésta virtud. ya que en el Código Susta ntivo

a brogado se sanciona el delito básico de robo como el que nos ocupa,

con una pena de prisión igual a la establecida en el Nuevo Código Penal y

con una sanción pecuniaria menor que en éste último Ordenamiento

Punitivo. y la calificativa la agrava el nuevo Código Penal porque se tra ta

de un vehículo automotriz. ésta queda desplazada por ser de menor

entidad, y además porque dentro de la progresión del delito de robo. la

norma que lo describe en forma abstracta contiene la calificativa en

cuestión. dado que la rea lización de la agravante no puede c umplirse sin

la perpe tración del robo. pues están relac ionadas abstrac tamen te en

función de la norma que los rige. Corolario de lo anterior. es que. con

apoyo en los artícul os 14 párrafo p rimero y 23 Constitucionaies. y 122 del

Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. la Sala para los efectos de la

adecuación solicitada estará a lo que más beneficia a los acusados. y

como la composición d e la calificativa de vehículo automotriz en la nueva

Ley Sustant iva Penal. queda a bsorbida por el delito d e robo básic o. la

c ircunstancia agravante que fue p ropuesta en conclusiones acusatorias y

que se tomó en consideración en el juicio de reproche de la sentencia

ejecuto ria de esta Sala. ya no prevalece en la situac ión juríd ica de los
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sente nci ados -W -W "W o "W "W "W y "W "W "w , qu ienes -por ende-,

se ven favorecidos con la eliminación que de la sanc ión correspond ien te a

d icha calificativa que se determinó en nuestra sentencia ejec utoria

anterior. - " - - - - - - - - - - - - - - - - " " - - - - - - - - - - " - - - - " - - - - - - - - - - - - - " " - "

" " - En estas condic iones. atendiendo a l grado de c ulpa bilidad que les fue

fijado a los acusados en la sentencia ejecutoria de fecha 11 onc e d e

marzo de 2002 dos mil dos dictada en el presente Toca. que se estab lec ió

como EQUIDISTANTE ENTRE LA MíNIMA Y LA MEDIA (1/4 de pena) el cual no

es materia de análisis en este momento. y a l que en cambio. debernos

sujetar las penas correspondientes a los reos para dar cumplimiento o las

facultades extra ord inarias conferidas a esto Sala por el artícu lo 40

Transitorio frac ción 111 en concordancia con la fracc ión 11 del Nuevo Código

Penal y ya que el marc o penal al que debe atenderse para la nueva pena

se constituye por el de seis meses a 2 dos años de prisión y de sesenta a

ciento cincuenta días multa.- Haciendo las reducci ones de conformidad

con lo dispuesto en e l artículo 78 d el Nuevo Código Penal. 01mínimo se

aplicará hasta una tercera parte, y dos terceras partes a lo máximo.

teniendo un marco de punibilidad de 2 dos meses c omo mínimo a 1 un

año 4 cuatro meses como máximo de pena priva tiva de libertad, y de 20

veinte a 100 cien días multa, por lo que aplicando esta regla, de acuerdo

al grado de c ulpabilidad impuesta, es proporcional que ah ora ta les

sanciones consista n en 5 CINCO MESES Y 15 QUINCE DíAS DE PRISiÓN Y 40

CUARENTA DíAS MULTA a razón del salarlo mínimo vigente en lo época de

los hec hos, a virtud de lo resuelto en la ejecutoria de fec ha 11 once de

marzo de 2002 dos mil dos, que es a razón de $40.35 c uarenta pesos con

treinta y cinco c entavos qu e equivale a 51,614.00 MIL SEISCIENTOS

CATORCE PESOS. para cada uno de ellos; sanciones que ahora son las que

les corresponden legalmente a -W "W "W o -W "W "W Y "W -N" "N".

conforme al Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. por lo

concerniente al delito de ROBO CALIFICADO, por el qu e resultaron
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penalmente responsables en esta causa.- La sanción pecuniaria en c aso

de insolvencia comprobada les será sustituida por 20 VEINTE JORNADASDE

TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD en los términos del párrafo prim ero

del numeral 39 del Nuevo Código Penal.- Lo anterior se comunicará

inmediatamente al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente quien

hará el cómputo correspondiente y si procediera dará por compurgada la

pena de prisión, ordenando su libertad por lo que a esta causa se refiere.•

- - - En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo d ispuesto en el

artículo 4°. Transitorio en relac ión con la frac c ión 111y en concordanc ia con

la 11 y atentos en lo consagrado por el artíc ulo 14 Constituc ional y 10 d el

Nuevo CóQigo Penal. es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESU EL V E: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO.- Por mandamiento de la Ley Penal y estando a lo que más

favorece a los sentenciados UN" uN" uN" o IIN" uN" UN" y uN" uN" uN" co n

motivo del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal esta Sala modifica

estrictamente la penalidad que impuso a d ic hos reos por el delito de ROBO

CALIFICADO del que resultaron penalmente responsa bles en este caso, en

la ejecuto ria de fecha 11 once de marzo de 2002 dos mil dos. d ic tada en

este toca de apelación, y por las razones y en las condiciones que

quedaron detalladas en el cuerpo de esta resoluc ión, las penas que le

CINCO MESES Y 15 QUINCE DíAS DE PRISiÓN Y 40 CUARENTA DíAS MULTA

equivalente a $1,614.00 MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS a razón del

mínimo vigente en la época de los hechos ($40.35), atentos a lo d ispuesto

por el artículo 29 pá rrafo segundo del Código Penal abrogado.- La sanc ión

pecuniaria en caso de insolvencia comprobada les será sustituida por 20

VEINTE JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD en

observancia a que también en este aspecto es más favorable la

aplicación retroac tiva del pá rra fo primero del numeral 39 del Nuevo
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Código Penal toda vez que cada jo rnada de trabajo saldará dos dios

multa. en los mismos términos y condiciones de la resolución ejecutoria

ante rior; cabe ac larar que la multa quedará reducida. siempre y cuando.

no se haya ejecutado para esta fecha por enc ontrarse pendiente o este

en proceso su ejecución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Lo anteñor se comunicará inmediatamente al Director del Reclusorio

Preventivo Varonil Oriente quien hará el cómputo correspondiente y si

procediera dará por compurgada la pena de prisión. ordenando su

libertad por lo que a esta causa se refiere. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - SEGUNDO.- Comuníquese esta determinación a l C. Juez A quo y o la

Dirección Gene ral de Ejec uc ión de Sentencias de la Dirección General de

Reclusorios y Ce ntros de Readaptación Social del Distrito Federal.

d ependiente de la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal. para los

efectos de la fracción 111 del artículo 4° Transitorio del Nuevo Código Penal.

y al Registro Federal de Electores para los efectos legales conducentes.- - 

- - - TERCERO.- Notifíquese a los sentenciados, a su defe nsor y al C. Agente

del Ministerio Público de la adscripción y en su oportunidad archivese el

Toca como concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - A S " por unani midad de votos lo resolvieron y firman los CC.

Magistrados que integran la Sala Penal del H. Tribunal Superior de

Justicia del Distrito Federal, Ucenciados

y • siendo ponente el último de los

nombrados, por a nte la C. Secretar ia de Ac uerdos Lic enciada

_ _ _ _ _ ______ _ que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - -
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México. 1998

LEYES FUNDAMENTALES DE MEXICO

1808- 2004. 22" edición. Ed ito ria l

Porrúa. México. 2004.
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DICCIONARIOS

1.- Burgoa Orihuela. Ignac io. DICCIONARIO

CONSTITUCIONAL.

AMPARO . 6° ed.,

Méxic o. 2000.

DE DERECHO

GARANTíAS Y

Editorial Porrúa,

2.- De J. Loza no. Antonio.

3.- Goldstein Raúl.

4.-

5.-

DICCIONARIO RAZONADO DE

LEGISLACiÓN Y JURISPRUDENCIAS

MEXICANAS. tom o 11, Editorial L1THO

Impresiones MACABSA. Méxic o. 1992

DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y

CRIMINOLOGíA. 3° ed.• Editorial Astrea.

Buenos Aires Argentina. 1993.

DICCIONARIO JURíDICO MEXICANO. 8°

ed . Editorial Porrúa. S.A. de C.v..

México 1995.

ENCICLOPEDIA JURíDICA OMEBA. Tomo

XVI. Editorial Driskill S.A., Buen os Aires.

1982.

LE GIS LA C ION.

1.- CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOSESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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2.-CÓ DIGO PENAL PARA El DISTRITO FEDERAL DE 1931 ABROGADO. Editorial

Porrúa, México. 2002

3.- AGENDA PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 2DD4.Co mpend io de leyes.

reg lamentos y otras d isposici on es c onexas sobre la materia. Ed. ISEF.

México.

NUEVO CÓDIGO PENAL PARA El DISTRITO FEDERAL

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA El DISTRITO FEDERAL

4.- lEYES Y CÓDIGOS DE MÉXICO ESTATUTO DE GOBIERNO Del DISTRITO

FEDERAL Y l EY ORGANICA DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL DISTRITO

FEDERAL 20" ed.. Ed ito ria l Porrúo. Méxic o, 2002.

ESTATUTO DE GOBIERNO DELDISTRITO FEDERAL

LEY O RGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA

LEG ISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

P A G I N A S DE I N TER N ET.

1.- www.igsap.map.es/cia/dispo/2544.htm

Constitución Española

2.- www.ruidos.org/Normas/Codigo_Penal.htm

Código Penal de España

3 .- www.infoleg.gov.ar/txtnorma/ConstitucionNacional.htm

Constitución Argentina

4.- www.justiniano.com/codigosjuridicos/codigo_penal.htm

Código Penal de Argentina
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